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Resúmen 

La fa l ta  de p lan i f icación en cuanto a v i -
v ienda y  la  expans ión desmedida de la 
c iudad de Cuenca-Ecuador  se  torna ev i -
dente,  la  gran cant idad de proyectos  de 
v iv ienda colect iva ser iada,  que o lv idan la 
importancia de espacios  públ icos  y  equi -
pamientos ,  ex i s tentes  es  preocupante.  En 
la  par roquia E l  Batán ex i s te  un déf ic i t  de 
un idades  habi tac ionales  y  de espacios 
complementar ios .  Por  lo  tanto,  se  p lantea 
un proyecto que tome en cuenta no so la-
mente e l  área habi table,  s ino la  importan-
c ia de las  áreas  comunales  y  var iedad de 
usos ,  e l  mismo que asp i ra  a ser  un modelo 
dens i f icador  que acoge la  v ida bar r ia l  y 
u rbana de sus  usuar ios .
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Abstract

The lack of housing planning and the excessive ex-
pansion of Cuenca city (Ecuador) becomes evident, 
and the large number of serial collective housing 
projects, which exclude the importance of existing 
public spaces and equipment, is worrying. El Batán 
parish has a deficit of housing units and comple-
mentary spaces. Therefore, a project that considers 
not only the habitable area but also the importan-
ce of communal areas and a variety of uses is pro-
posed, aspiring to be a densifying model that em-
braces the neighborhood and urban life of its users.



Introducción 
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1.1 Problemática

Los proyectos  de v iv ienda colect iva que 
no toman en cuenta a sus  usuar ios ,  donde 
los  peatones  son o lv idados  y  la  v ida comu-
n i tar ia  no t iene importancia son cada vez 
más comunes  en Lat inoamér ica.  Cuenca 
ha t r ip l icado su  área urbana en menos  de 
30 años  y  de segui r  as í ,  para e l  2050,  a l -
canzará una expans ión urbana,  ambienta l 
y  económicamente insosten ib le .  La expan-
s ión de la  c iudad se ha dado mayormen-
te en v iv iendas  de 2  p lantas  (70%)  es to ha 
generado que la  c iudad presente un crec i -
miento mayormente hor i zonta l  provocando 
una dens idad actual  de 32  hab/ha ( INEC) .

Gracias  a es ta tendencia,  en torno a la  c iu-
dad de Cuenca,  se  han ident i f icado d iver -
sos  puntos  donde se encuent ra una esca-
sez  de proyectos  de v iv ienda colect iva y 
espacios  públ icos .  Un aspecto fundamenta l 
para la  conformación y  expans ión adecua-
da de las  c iudades  es  la  implementación de 
una d ivers idad de espacios  públ icos ,  áreas 
para la  conv ivencia y  comerc ios/equipa-
mientos  de pr imera neces idad que sean 
de fác i l  acceso desde e l  área res idencia l .

La fa l ta  de estos  ocas iona muchos  proble-
mas que han s ido ident i f icados  en c iuda-
des  a l rededor  de l  mundo,  s in  embargo, 
es te  aspecto no es  lo  ún ico que hace fa l -
ta  a l  momento de p lan i f icar  una c iudad 
compacta;  según More jón y  Dominguez, 
en la  c iudad de Cuenca los  equipamien-
tos  de pr imera neces idad ( t iendas ,  farma-
c ias ,  cent ros  de sa lud,  cent ros  de abas-
to)   se  encuent ran muy d i spersos  con 
respecto a proyecto de v iv ienda colect iva.

Dent ro  de l  P lan de Uso y  Gest ión de Sue- 
lo ,  que se proyecta hasta e l  2032,  se  de-
f inen s i t ios  especí f icos  donde implementar 
es te  t ipo de proyectos .  Es tos  ter renos  es tán 
c las i f icados  en las  s igu ientes  categor ías : 
Desar ro l lo ,  manten imiento in tegra l ,  reno-
vación y  sos ten imiento.  La par roquia E l  Ba-
tán forma parte de la  categor ía  de man-
ten imiento in tegra l .  Debido a que cuenta 
con su  p lan i f icación urbana,  s in  embargo, 
ex i s ten d i s t in tos  puntos  a in terven i r ,  como 
por  e jemplo,  in f raest ructura,  equ ipamien-
to,  espacio públ ico y  sobre todo proyec-
tos  de v iv ienda.  Es tas  in tervenciones  t ienen 
por  ob jet ivo consegui r  que la  par roquia 
a lcance los  es tándares  u rbaní s t icos  pro-
puestos  para lograr  su  conex ión e in tegra-
c ión con e l  res to  de par roquias  a ledañas .

Por  lo  tanto,  se  propone integrar  un proyec-
to de v iv ienda colect iva que,  según deter -
mine la  invest igación,  sea necesar io  en este 
ter r i to r io .  En  par roquias  como San Sebas-
t ián o E l  Batán se observan áreas  donde ha-
cen fa l ta  proyectos  de v iv ienda colect iva.
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Objetivo General Objetivos Específicos

Proyectar  v iv ienda colect iva que cum-
pla con las  d i fe rentes  neces idades  de 
los  usuar ios  reso lv iendo los  problemas 
en cuanto a in f raest ructura necesar ia .

1 . -  Comprender  la  problemát ica so-
bre v iv ienda colect iva mediante la  re-
v i s ión de la  l i te ratura a lus iva a l  tema.  

2 . -  Ident i f icar  la  problemát ica actual  de l  ba-
r r io  E l  Batán con respecto a la fa l ta de proyec-
tos  de v iv ienda colect iva y  espacio públ ico.

3 . -  P lantear  un proyecto de v iv ienda co-
lect iva que func ione como una célu-
la  de c iudad dent ro  de la  par roquia

4. -  Conectar  e l  bar r io  E l  Batán con ba-
r r ios  a ledaños ,  mediante la  implementa-
c ión de un proyecto de v iv ienda colect iva.

1.2 Objetivos 1.3 Metodología

Esta tes i s  se  desar ro l la rá en 4  etapas .  Se 
empezará con e l  anál i s i s  de la  rev i s ión de 
l i te ratura y  referentes  en cuanto a v iv ien-
da colect iva y  cómo se re lac iona con la 
problemát ica actual  que encont ramos en 
la  c iudad de Cuenca.  Como segunda eta-
pa se ident i f icarán los  problemas sobre las 
t ipo log ías  de v iv ienda que componen e l 
bar r io  con juntamente con los  espacios  pú-
b l icos  presentes .  Poster io rmente se anal i za-
rá y  apl icará los  conceptos  es tud iados  y  se 
p lantean 3  proyectos  de v iv ienda colect iva 
en base a l  es tud io de t ipo log ías  de v iv ien-
da,  que sean modelos  dens i f icadores  que 
acogen la  v ida bar r ia l ,  u rbana y  comuni -
tar ia  de sus  habi tantes .  F ina lmente se in te-
grará e l  bar r io  E l  Batán con los  bar r ios  a le-
daños ,  otorgando as í  so luc iones  en cuanto 
a conect iv idad,  movi l idad,  in f raest ructura 
y  espacio públ ico.
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Marco Teórico
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IMG 01.  Para i sos  s in ies t ros .  Fuente:  Arq.  Jorge Taboada

Para poder  entender  e l  s ign i f icado comple-
to de la  v iv ienda,  debemos adent rarnos  en 
los  aspectos  bás icos  de la  misma.  Ent re  los 
derechos  fundamenta les  que poseen los  se-
res  humanos radica e l  tener  acceso a una 
v iv ienda d igna y  de cal idad,  que cumpla 
con las  d i fe rentes  neces idades  requer idas 
por  los  d i s t in tos  usuar ios  capaces  de habi -
tar  la  misma.  Por  es ta razón,  cumpl i r  con 
estos  requer imientos  se  conv ier te  en un as-
pecto pr imord ia l  a l  momento de rea l i zar 
la  p lan i f icación de las  c iudades ,  debido 
a que se deben tomar  en cuenta los  d i fe-
rentes  factores  que in f luyen en la  misma.

S in  embargo,  la  fa l ta  de una cor recta p la-
n i f icación de v iv ienda se ha tornado c lara-
mente v i s ib le ,  en muchas  ocas iones  l legan-
do a ser  un problema e l  habi tar  dent ro  de 
las  mismas.  La razón de esto se  encuent ra 
en escasa p lan i f icación que se ha dado en 
torno a l  c rec imiento de las  c iudades ,  e l  cual 
ha s ido completamente desmedido,  de jan-
do en l iber tad a los  d i s t in tos  usuar ios  para 
desar ro l la r  v iv ienda como y  en los  s i t ios  que 
les  parezca cor recto,  lo  cual  se  ha conver -
t ido en un gran problema que se ha podido 
ev idenciar  en d i s t in tas  c iudades  de l  mundo.

Entonces ,  se  vue lve necesar io  ac larar  que 
e l  concepto de v iv ienda es  mucho más am-
pl io  de lo  que se ha conocido a lo  la rgo 
de la  h i s tor ia  y  comúnmente se p iensa,  se-
gún Haramoto (1998)  la  v iv ienda no so lo  se 

compone de un s imple b loque const ru ido por 
cuat ro  paredes  en donde l lega a habi tar  una 
fami l ia ,  s ino que es  necesar io  inc lu i r  todos  los 
factores  que se tornan in f luyentes  en la  misma. 

Por  e jemplo,  en c ier tas  ocas iones  se  t ie -
ne la  idea de que es  pos ib le  rep l icar  e l 
concepto de una v iv ienda en var ios  s i t ios 
dent ro  de una c iudad.  Genera l i zar  con-
ceptos  y  generar  v iv iendas  es tandar i za-
das  para todos  los  usuar ios  es  un problema 
que surge de la  idea de que las  neces ida-
des  de las  personas  s iempre son las  mismas. 

S in  embargo,  podemos conclu i r  que para e l 
cor recto desar ro l lo  de una v iv ienda se qu iere 
de todo un proceso de d i seño y  p lan i f icación, 
en donde se tomen en cuenta todos  los  com-
ponentes  que la  in tegran;  como lo  son:  E l  te-
r reno,  la  in f raest ructura ut i l i zada,  las  d iversas 
neces idades  de los  usuar ios  y  sobre todo,  e l 
concepto cu l tu ra l ,  económico y  soc ia l  dent ro 
de l  contexto en e l  que se encuent ra ub icada. 

A lo  la rgo de la  h i s tor ia  de la  arqu i tectura 
se han estud iado d i ferentes  t ipo log ías  de v i -
v ienda,  ya sea por  neces idad const ruct iva, 
económica,  u rbana o de los  usuar ios ,  como: 

V iv ienda en H i le ra 

La t ipo log ía de “v iv ienda un i fami l ia r  en h i le -
ra”  fue e l  modelo ut i l i zado en la  mayor  par te 
de v iv iendas  const ru idas  en Europa después 
de la  P r imera Guer ra Mundia l ,  debido a que 
suponían una mejor  economía const ruct iva ( 
e lementos  ser iados ,  muros  compart idos  …) y 
además reso lv ía  v iv iendas  serv idas  por  un mí -
n imo de cal le .  Las  d imens iones  de una casa 
de esta t ipo log ía se ve ían determinadas por 
la  p lata a l ta  de l  proyecto,  ya que esta par te 
cont iene las  p iezas  más r íg idas  en cuanto a 
medidas  adecuadas.  Las  v iv iendas  en h i le ra 
conservan también c ier tos  e lementos  de una 
v iv ienda un i fami l ia r  a i s lada,  como jard ines , 
pequeños  huer tos ,  accesos  ind iv iduales  para 
cada casa,  pero además permi ten confor -
mar  un área urbana que promueve la  v ida 
en comunidad y  la  in teracción soc ia l .  (  No-
gero l ,  1976) 

V iv ienda F lex ib le 

La v iv ienda se concibe como un objeto ha-
b i table en e l  cual  se  inc luyen los  serv ic ios  y 
espacios  necesar ios  para la  v ida cot id iana; 
por  ende,  un objeto poco f lex ib le  que no se 
adapta a los  cambios  de sus  habi tantes .  La 
f lex ib i l idad en la  v iv ienda forma parte de l 

concepto de v iv ienda como proceso,  y  es ta 
permi te  que la  v iv ienda se t rans forme a lo 
la rgo de su  c ic lo  de v ida para sat i s facer  las 
neces idades  y  requer imientos  de sus  habi tan-
tes  y  de su  entorno.  Es to  se  logra mediante 
es t rategias  como:  la  var iac ión t ipo lóg ica,  d i -
seño part ic ipat ivo,  o  la  pos ib i l idad de adap-
tabi l idad mediante cambios  de uso o func ión 
de sus  espacios .   (Mora les ,  et .a l ,  2012) 

V iv ienda Modular :

Un módulo dent ro  de la  arqu i tectura se en-
t iende como un e lemento geométr ico a par -
t i r  de l  cual  se  puede const ru i r  un e lemento 
compuesto,  de mayor  tamaño,  mediante la 
suma de e lementos  iguales .  Según Bacher lad 
(1975) ,  un módulo es  un componente dent ro 
de un conjunto,  y  dent ro  de la  const rucción 
este es  una caja o un e lemento t r id imens io-
na l .  Los  s i s temas modulares  son muy f lex ib les 
y  de fác i l  adaptación de espacios  a lo  la rgo 
del  t iempo ya que su  forma de const rucción 
func iona mediante la  adic ión y  organizac ión 
de cé lu las  habi tac ionales  (  Garc ía,  s . f ) .  Es 
deci r ,  la  v iv ienda modular  es  aquel la  que se 
d i seña a par t i r  de la  suma de módulos  vo lu-
métr icos  que func ionan como una célu la  ha-
b i tac ional  (módulo dent ro  de l  cual  se  puede 
inser tar  cualqu ier  espacio de una casa) .
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diar ia  (Cast rodad,  2014) .  A l  momento de 
d i señar  los  espacios  de una v iv ienda no se 
puede genera l i zar  su  concepto,  p lantear 
un acceso só lo  como un punto de ent ra-
da y  d iv i s ión ent re  e l  exter io r  y  e l  in ter io r ,  
o lv idándonos  de que es  e l  pr imer  acerca-
miento con la  casa;  la  habi tac ión como 
un espacio de descanso,  cuando también 
es  e l  s i t io  de mayor  in t imidad,  oc io  y  for -
mación del  proyecto;  o  la  sa la como un 
área de estancia,  en vez  de representar  e l 
espacio de conv ivencia y  re lac ión de los 
usuar ios .  Un espacio se vue lve habi table 
cuando sus  usuar ios  se  pueden apropiar 
de cada espacio s iendo capaces  de evo-
luc ionar  con é l .  Las  fami l ias  se  encuent ran 
en un cambio constante.  Por  es ta razón, 
aparecen nuevas  neces idades  y  formas de 
habi tar  que van en cont ra de la  es tanda-
r i zac ión de las  v iv iendas .  Es  entonces  que 
la  adaptabi l idad de espacios  se  conv ier te 
en una manera de cubr i r  las  neces idades  y 
cambios  de los  usuar ios  (Cast rodad,  2014) .

La v iv ienda contemporánea no debe ser 
una obra estát ica,  s ino un contenedor  d i -
námico (Á lvarez ,  2014) .  Un espacio f lex i -
b le  se  caracter i za por  no tener  especia l i -
zac ión,  o  je rarqu izac ión.  Es  deci r ,  que en 
ese espacio se puedan rea l i zar  cualqu ier 
t ipo de act iv idades ,  p lanteando est ructu-
ras  que no estén condic ionadas a un uso 
especí f ico y  permi tan que la  v iv ienda pue-
da acompañar  a l  progreso y  proceso de 

La habi tabi l idad se puede def in i r  como la 
capacidad de un edi f ic io ,  v iv ienda o es -
pacio para ser  habi tado,  cumpl iendo con 
c ier tas  neces idades  bás icas .  De ah í  su rge 
la  duda,  ¿qué es  habi tar?  E l  habi tar ,  no 
es  s implemente ocupar  un espacio,  s ino 
es  una práct ica que ubica a l  usuar io  den-
t ro  de un t iempo y  contexto determinado 
(Á lvarez ,  2014) .  Entonces ,  para poder  d i -
señar  de manera cor recta una v iv ienda 
se deben tomar  en cuenta var ios  factores 
que aporten a una inmejorable habi ta-
b i l idad del  espacio.  S in  embargo,  según 
Cast rodad (2014) ,  e l  t ipo de v iv ienda pro-
yectada actualmente es  es tandar i zada, 
es  deci r ,  un d i seño modular  y  repet i t ivo 
cuyo propós i to  es  la  producción en masa. 

Le Corbus ie r  def ine a la  v iv ienda como 
“ la  máquina para habi tar” ,  def in ic ión que 
a pr imera ins tancia nos  sug iere un espa-
c io  es tandar i zado a l  igual  que las  máqui -
nas  indust r ia les .  Un concepto no del  todo 
er rado,  porque toda v iv ienda neces i ta 
de c ier tos  espacios  especí f icos  para po-
der  func ionar ,  pero además,  es ta debe 
adaptarse a sus  usuar ios ,  a  sus  hábi tos , 
costumbres ,  comodidades  y  neces idades .

Para que una persona se pueda apropiar 
de un espacio,  debe exper imentar  e l  es -
pacio,  debe poder  sent i r  que se encuent ra 
en un s i t io  ún ico,  de esta forma e l  usuar io 
debe ser  capaz de l levar  a  cabo su  rut ina 

IMG 02.  Para i sos  s in ies t ros .  Fuente:  Arq.  Jorge Taboada
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IMG 03.  Un idad Habi tac ional  de Marse l la .  Fuente:  Arqu i textos  B log.

proceso de cambio de sus  usuar ios .  E l  uso 
de est ructuras  f lex ib les  como mecanismo 
a jus tables  dent ro  de la  v iv ienda aportan 
también a crear  espacios  más adaptables 
a l  paso del  t iempo y  a las  neces idades . 

De igual  manera,  se  debe abordar  e l  tema 
de habi tabi l idad desde una cuest ión de 
género.  Porque,  aunque se puede pensar 
que una v iv ienda t iene la  misma f ina l idad 
para un hombre como para una mujer ,  en 
la  mayor ía  de los  casos ,  para un hombre, 
la  casa es  un lugar  de descanso,  y  para 
la  mujer ,  es  de t rabajo (Fonseca,  2014) . 
A l  igual  que las  je rarqu ías  marcadas ent re 
las  labores  domést icas ,  y  las  labores  exte- 
r io res  que generan una ganancia econó-
mica,  también se ev idencia es te t ipo de 
je rarqu ías  dent ro  de la  d i spos ic ión de es -
pacios  de la  v iv ienda;  espacios  ún icos  en 
habi tac iones  máster  ó  la  reducción de es -
pacios  necesar ios  para labores  domést icas . 

Min imizar  las  act iv idades  de l  d ía  a d ía 
a comer ,  asearse y  descansar ,  ó  ut i -
l i zar  p iezas  bás icas  para ar t icu lar  los 
espacios ,  genera una def ic iente f le -
x ib i l idad y  adaptación para e l  res to  de act i -
v idades  necesar ias  dent ro  de una v iv ienda.

Como af i rma Aravena (2016) ,  un proyecto 
que t rata sobre v iv ienda soc ia l  no neces i -
ta  un t ipo de car idad profes ional ,  requ iere 
cal idad,  e l  concepto t iene que i r  más  a l lá 
de so lo  cumpl i r  con los  espacios  mín imos 
que una persona neces i ta  para v iv i r .  No se 
debe concebi r  a  la  v iv ienda soc ia l  como 
un proyecto de casas  s in  f in  donde so lo  im-
por tan los  met ros  cuadrados  habi tables , 
de jando a un lado los  aspectos  fundamen-
ta les  para crear  y  desar ro l la r  c iudad,  se 
debe inc lu i r  espacios  y  caracter í s t icas  más 
cual i tat ivas  dent ro  de los  proyectos ,  en 
donde se tome en cuenta las  d i fe rentes  ne-
ces idades  que presente la  poblac ión para 
la  cual  se  encuent ra d i r ig ido e l  proyecto. .

Comúnmente los  proyectos  de un idades 
habi tac ionales  se  los  conoce como  ̈Vi -
v ien-  da soc ia l  ̈,  de jando de un lado e l 
concepto de v iv ienda colect iva y  las  d i s -
t in tas  caracter í s t icas  especí f icas  de cada 
uno y  que nos  ayudan a d i fe renciar las 
de una manera adecuada.  S in  embargo, 
cuando hablamos de v iv ienda soc ia l  y  v i -
v ienda colect iva hablamos de dos  formas 
de v iv ienda d i ferentes  que se encuent ran 
s iempre presentes  en la  arqu i tectura.  La 
v iv ienda soc ia l  normalmente es  entendi -
da como la  implementación de proyec-
tos  y  acciones  enfocadas a atender  las 
d i fe rentes  neces idades  de los  grupos  de 
poblac ión con menor  poder  adquis i t ivo. 

Para la  p lan i f icación de este t ipo de v iv ien-
da se debe reparar  en d i fe rentes  l íneas  de 
acción,  como por  e jemplo,  d i seño de v iv ien-
das  bás icas ,  v iv ienda para t rabajadores  y 
también v iv ienda progres iva,  mediante la 
cual  se  pueda inc lu i r  un p lan de mejora-
miento para los  bar r ios  (Haramoto,  1998) .

S in  embargo,  en muchas  ocas iones ,  e l 
concepto que se t iene sobre v iv ienda 
soc ia l  es  er róneo,  comúnmente es  v i s -
ta  como un t ipo de proyecto enfocado a 
un grupo especí f ico de personas ,  en don-
de e l  factor  más in f luyente es  la  acces i -
b i l idad económica y  la  min imización de 
gastos ,  donde e l  espacio habi table es 
lo  que importa,  s in  tomar  en cuenta fac-
tores  de confor tabi l idad y  comodidad. 
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2.4 Vivienda Colectiva y Ciudad

 IMG 04.  V i s ta  f ronta l .  Ed i f ic io  V i lamar ina.  Fuente:  bat l le i ro ig

Una vez  def in ida la  v iv ienda soc ia l ,  es  ne-
cesar io  es tablecer  e l  concepto de v iv ienda 
colect iva,  con e l  ob jet ivo de tener  una c la-
ra d i fe rencia ent re  ambas.  Para Montaner 
(2015) ,  la  v iv ienda colect iva ha s ido una 
p ieza c lave dent ro  de l  cambio y  progreso 
de la  arqu i tectura y  las  c iudades ,  conv i r -
t iéndose en una parte fundamenta l  de l  u r -
bani smo moderno.  La v iv ienda colect iva se 
def ine como e l  ed i f ic io  o  conjunto de edi f i -
c ios  compuestos  por  v iv iendas  ind iv iduales , 
cada una dest inada a fami l ias  d i fe rentes .

Según Ser t  (1943)  la  v ida comuni tar ia  de-
ber ía  conver t i r se  en a lgo pr imord ia l  dent ro 
de cualqu ier  proyecto que t rate sobre v i -
v ienda colect iva,  dotando a los  mismos de 
todos  los  serv ic ios  necesar ios  para la  v ida 
d iar ia  y  en comunidad,  comúnmente en 
p lanta baja.  Entonces ,  a  pesar  de tener  un 
uso que en su  mayor ía  es  res idencia l ,  den-
t ro  de un proyecto de v iv ienda colect iva 
s iempre deber íamos encont rar  también zo-
nas  de uso comuni tar io  y  espacios  públ icos . 

De esta manera un proyecto se def ine 
como v iv ienda colect iva por  que su  uso 
es tá dest inado a un co lect ivo de per -
sonas  que no t ienen una re lac ión fami -
l ia r  ent re  s í  (de Lapuerta,  et .a l ,  2021) .

La d i fe rencia ent re  v iv ienda colect iva 
y  v iv ienda soc ia l  es  c lara y  nos  permi -
te  aprec iar  y  va lorar  las  d i s t in tas  ca-
racter í s t icas  que componen los  d i s t in -
tos  proyectos .  La v iv ienda colect iva 
se enfoca en proyectos  que abarquen 
d i ferentes  usuar ios  s in  importar  la  c la-
se soc ia l  a  la  que per tenecen,  s in  la 
neces idad de tener  un l ím i te  de bajo 
presupuesto para las  v iv iendas ;  mien-
t ras  que la  v iv ienda soc ia l  se  basa en 
d i señar  v iv iendas  con los  requ i s i tos 
mín imos  necesar ios  para otorgar  una 
buena cal idad de v ida a los  grupos  de 
personas  de bajos  recursos ,  debido a 
que en este t ipo de proyectos  se  bus-
ca s iempre min imizar  costos  de pro-
ducción,  mater ia les  y  manten imiento. 

Es tos  conceptos  se  deben tener  bastan-
te c laros  antes  de proyectar  un conjun-
to de v iv iendas ,  es to  con e l  ob jet ivo de 
poder  abarcar  todos  los  aspectos  que 
conv ier ten a un proyecto s imple en un 
proyecto de v iv ienda colect iva,  e l  cual 
se  in tegre de una manera adecuada 
con la  c iudad y  genere la  v ida comuni -
tar ia  necesar ia  para cualqu ier  usuar io . 
A l  momento de desar ro l la r  un proyec-
to de v iv ienda colect iva que se adap-
te a su  contexto y  se  conecte con la 
c iudad es  necesar io  también estud iar 
las  d i fe rentes  t ipo log ías  de emplaza-
miento,  como lo  es  la  manzana abier ta.

La manzana abier ta

T radic ionalmente las  manzanas  eran 
edi f icadas  per imet ra lmente,  separan-
do la  cal le  y  e l  espacio públ ico del 
in ter io r  de las  mismas.  En e l  cent ro 
de d ichas  manzanas  se  abr ían pat ios 
para vent i la r  e  i luminar ,  es tos  espa-
c ios  genera lmente eran so lo  para e l 
uso de los  usuar ios  de las  ed i f icacio-
nes  per imet ra les .  En  la  era actual ,  la 
manzana abier ta da pasa a cal les 
más abier tas ,  ed i f ic ios  más l ib res ,  una 
conex ión más d i recta ent re  e l  cen-
t ro  de manzana y  e l  exter io r  y  mejo-
res  conex iones  peatonales  (Ol iveras , 
2018) .  Es t ratégias  como e l  ret ranqueo 
de la  l ínea edi f icada,  y  la  reducción 
de edi f ic ios  a l ineados  para generar 
un mayor  número de espacios  l ib res 
hacen que las  manzanas  se  abran v i -
sua l  y  peatonalmente hacia e l  exte-
r io r ,  y  en p lanta baja los  ed i f ic ios  se 
ordenan con a l tu ras  mayores  para re-
duci r  la  sensación de encier ro  a los 
peatones . 

E l  uso de la  t ipo log ía de manzana 
abier ta para un proyecto de v iv ienda 
colect iva,  no so lamente favorece a la 
conex ión del  s i t io  con su  contexto y  la 
c iudad,  s ino también aporta con es -
pacios  peatonales ,  públ icos ,  ja rd ines 
y  espacios  de conv ivencia para los 

usuar ios  de la  un idad habi tac ional 
y  v i s i tantes  a l  in ter io r  de la  manza-
na.  Según Ol iveras  (2018)  hay t res 
caracter í s t icas  esencia les  de una 
manzana abier ta,  para empezar , 
ex i s te  c ier to  respeto a la  a l inea-
c ión per imet ra l  (no más de l  60%) , 
segundo,  que e l  espacio in ter io r  se 
encuent re  s iempre abier to  v i sua l  o 
peatonalmente,  y  por  ú l t imo,  que 
las  ed i f icaciones  tengan una l iber -
tad vo lumétr ica para tener  una 
mayor  var iedad de cara a la  ca l le , 
ev i tando la  monoton ía de la  man-
zana. 
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2.6 Textos Fundamentales 

Ent re  los  textos  fundamenta les  cons ide-
rados ,  se  vue lve necesar io  ident i f icar  las 
her ramientas  necesar ias  para va lorar  las 
caracter í s t icas  pr inc ipales  y  comprender 
proyectos  de v iv ienda,  por  lo  tanto,  en-
t re  los  textos  fundamenta les  anal i zados  se 
encuent ra e l  ar t ícu lo  denominado ´ ´Ope-
rando desde la  forma:  Un procedimiento 
para la  va lorac ión de la  v iv ienda colec-
t iva. ´ ´  Es te  documento se vue lve funda-
menta l  otorgando ot ro  punto de v i s ta  a l 
anál i s i s  de proyectos  de este t ipo,  rea l i -
zando d iversos  procesos  que inc luyen un 
anál i s i s  fo rmal  y  una s ín tes i s  de matr ices . 
 
Todo este t rabajo se rea l i za  mediante e l 
es tud io de d iversos  proyectos  referentes 
de arqu i tectura moderna,  grac ias  a l  cual , 
la  forma no so lo  se  la  cons idera como un 
factor  compos i t ivo s ino como un e lemento 
c lave en la  conformación de un pai sa je .  
  

Como segundo texto fundamenta l ,  pode-
mos encont rar  uno que se encuent ra redac-
tado desde la  perspect iva de arqu i tectos 
locales ,  e l  a r t ícu lo  es  denominado Ref lex io-
nes  desde la  l i te ratura sobre cons ideracio-
nes  para la  generación de nuevos  modelos 
de v iv ienda colect iva.  Cons ideramos es te 
texto ent re  los  pr inc ipales  debido a que nos 
ind ica las  pautas  a segui r  para ev i tar  gene-
rar  protot ipos  genér icos  y  repet i t ivos  den-
t ro  de los  d iversos  proyectos  de v iv ienda.  
 
Por  lo  tanto,  se  debe p lantear  d inámicas 
que generan d iversas  formas de habi tar , 
es tas  se  harán mediante las  d i fe rentes  tec-
no log ías  y  procesos  locales .  S in  embargo, 
es te  concepto se p lantea apl icar  en d i -
versas  c iudades ,  opt imizando a l  máx imo 
cada recurso,  adaptándose a las  condi -
c iones  de l  s i t io  donde se emplaza.  Me-
d iante todos  es tos  factores ,  la  v iv ienda 
colect iva será va lorada por  su  ca l idad.

Operando desde la forma: Un procedimiento para la valoración de la vivienda colectiva
Julian Camilo Valderrama-Vidad

Reflexiones desde la literatura sobre consideraciones para la generación de nuevos modelos de vivienda colectiva.
Diego Proaño, Ana Llerena, Eva Arpi
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Una vez  comprendida de mejor  manera la 
importancia de l  espacio públ ico en proyec-
tos  de este t ipo,  se  debe anal i zar  la  re la-
c ión ent re  las  áreas  comunales  y  e l  contex-
to  de la  obra.  Para esto nos  d i r ig imos  a la 
rev i s ta  “Legado de Arqu i tectura y  D i seño” 
más especí f icamente a l  ar t ícu lo  “V iv ienda 
colect iva y  espacio públ ico.  P roblemát i -
cas  contemporáneas  en c iudades  de Ar -
gent ina”.  En e l  texto se anal i za la  re lac ión 
ex i s tente ent re  e l  emplazamiento urbano 
de los  comple jos  habi tac ionales  en Argen-
t ina,  las  caracter í s t icas  soc ioeconómicas 
de los  usuar ios ,  práct icas  soc io-cu l tu ra les 
y  cómo estos  in f luyen en e l  desar ro l lo  de 
sus  áreas  comunales  y  espacios  públ icos . 

Vivienda Colectiva y Espacio Público: Problemáticas Contemporáneas en ciudades de Argentina
Julio Arroyo

Vivienda colectiva moderna del sigo XX en Latinoamérica. El monoblock: aportes proyectuales para habitar el presente
Cristina Carasatorre, Valeria Pagani, Susana Tuler

Para poder  proyectar  de mejor  manera a 
la  v iv ienda colect iva es  importante enten-
der  no só lo  su  concepto s ino también las 
propuestas  teór icas  de grandes  maest ros 
de la  arqu i tectura y  cómo esta teor ía  se 
puede apl icar  en proyectos  contemporá-
neos .  Por  es ta razón,  nos  apoyamos en e l 
texto “V iv ienda colect iva moderna del  s i -
g lo  XX en Lat inoamér ica.  E l  monoblock: 
aportes  proyectuales  para habi tar  e l  p re-
sente”  en donde,  en base a un anál i s i s 
de l  proyecto ya ex i s tente,  se  p lantea una 
propuesta de intervención que readecúa 
la  obra a la  v ida contemporánea,  toman-
do en cuenta los  puntos  ut i l i zados  en d i -
cho anál i s i s  y  pos ib les  caminos  que segui r 
a l  momento de un d i seño de propuesta.
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Adaptación al proyecto 

La casa B loc fue un proyecto innovador 
en su  momento debido a que e l  emplaza-
miento p lanteado por  e l  arqu i tecto l ibera-
ba dos  manzanas  con espacios  peatona-
les ,  comunales  y  ja rd ines  en p lanta baja, 
cont rar io  a la  tendencia en Barce lona de 
edi f icar  manzanas  per imet ra lmente,  ut i l i -
zando pat ios  in ter io res  para i luminación, 
vent i lac ión y  espacio comunal ;  pat ios  que 
a veces  resu l taban ser  insuf ic ientes .    Es ta 
un idad habi tac ional  pretende d i señar  v i -
v ienda para e l  mayor  número de fami l ias 
pos ib les  cumpl iendo con los  es tándares  mí -
n imos  de habi tabi l idad,  ten iendo en cuen-
ta la  importancia de la  re lac ión ent re  e l  d i -
seño t ipo lóg ico del  b loque y  la  mor fo log ía 
urbana,  con e l  f in  de generar  v ida comu-
n i tar ia  e  in ter re lac ión soc ia l  ent re  vecinos . 

Los  departamentos  fueron d i señados  en 
t ipo log ía dúplex ,  de esta manera se re-
ducían los  espacios  de c i rcu lac ión,  se  fa-
c i l i ta  la  vent i lac ión cruzada por  las  dos 
fachadas,  y  permi te  i luminación natura l  a 
todos  los  espacios  de la  v iv ienda.  Los  ac-
cesos  a las  v iv iendas  son a t ravés  de un 
cor redor  t ipo galer ía ,  y  hacia la  ot ra fa-
chada se dotaba a cada departamen-
to de espacio a l  a i re  l ib re  en ter razas .

La v ida comuni tar ia  fue un aspecto fun-
damenta l  en e l  proceso de d i seño del  pro-
yecto,  por  es ta razón todos  los  b loques 
es tán levantados  sobre p i lot i s ,  cons igu ien-

do una c i rcu lac ión cont inua a t ravés  de 
áreas  verdes  y  espacios  peatonales .  La 
idea pr inc ipal  fué dotar  a l  proyecto de to-
dos  los  serv ic ios  necesar ios  para la  v ida 
d iar ia  y  en comunidad en p lanta baja, 
como:  b ib l ioteca,  guarder ía ,  c lub soc ia l , 
espacios  deport ivos ,  p i sc ina,  etc.  S in  em-
bargo,  debido a la  in ter rupción de la  obra 
por  la  Guer ra Civ i l ,  es tos  serv ic ios  co-
muni tar ios  no l legaron a ser  const ru idos . 
La Casa B loc fue un proyecto concebi -
do con la  idea de a lbergar  a fami l ias  de 
obreros ,  que hasta entonces  v iv ían en con-
d ic iones  precar ias ,  en v iv iendas  que cum-
plan con estándares  mín imos .  E l  p royecto 
fué in ic iado por  e l  Ins t i tu to Cont ra e l  Paro 
Forzoso en 1933,  hasta que fue deten i -
do en 1936 debido a l  in ic io  de la  Guer ra 
Civ i l .  En  1943 se f ina l i zaron las  obras  de 
const rucción por  par te  de l  Régimen F ran-
qu i s ta,  y  por  es ta razón,  los  200 departa-
mentos  dest inados  para obreros  y  sus  fami -
l ias  pasarón a ser  de mi l i ta res ,  huér fanos , 
v iudas  de guer ra y  po l ic ías  nacionales .   

E l  p royecto a rea l i zar se toma los  conceptos  p lanteados 
en la  Casa B loc de manzana abier ta,  como una forma de 
mejorar  la  in teracción vecina l ,  p lanteando espacios  pú-
b l icos  y  peatonales  en la  p lanta baja,  as í  como áreas  co-
merc ia les  de abastec imiento.  E l  d i seño de departamentos 
en t ipo log ía dúplex  que reduce y  cont ro la  c i rcu lac iones 
y  ayuda a una mejor  vent i lac ión e i luminación natura l .      
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IMG 05.  V i s ta  aerea,  Casa B loc.  Fuente:  P royectos  3+4.wordpress IMG 06.  D iagramas,  Casa B loc.  Fuente:  P royectos  3+4.wordpress

D iagramas,  Casa B loc.  Fuente:  P royectos  3+4.wordpress

E laboración propia

Referente Teorico
Josep Lluis Sert
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Referente Arquitectónico
Kazujo Zejima y Yamasei Sekkei

Adaptación al proyecto 

E l  proyecto formó parte de un concurso 
para la  reconst rucción de v iv ienda soc ia l , 
const ru ido en e l  año de 1998.  E l  concep-
to a l rededor  de l  cual  se  rea l i zó  e l  proyec-
to,  fue co locar  los  b loques  de ta l  manera 
que genere áreas  verdes  y  espacios  pú-
b l icos  en e l  in ter io r  de l  mismo,  por  lo  tan-
to,  se  implementó una t ipo log ía t ipo L  que 
conforma un so lo  conjunto pero implemen-
tando d i ferentes  qu iebres  en e l  mismo, 
rompiendo la  forma l ineal  de l  con junto. 

Uno de los  ob jet ivos  de l  proyecto,  fue l i -
berar  la  p lanta baja,  es to  se  rea l i zó  con 
la  in tención de que func ione tanto como 
un espacio públ ico as í  como parquea-
dero para b ic ic letas  y  ot ros  medios  de 
t ranspor te.  Mediante es ta es t rategia,  e l 
b loque de v iv ienda t iene acceso des-
de todos  los  puntos  en su  p lanta baja. 

En cuanto a las  t ipo log ías  de los  depar-
tamentos ,  se  procura sat i s facer  las  nece-
s idades  de los  usuar ios  que las  habi tan, 
entonces ,  se  generó un t ipo de cé lu la  de 
v iv ienda con d i s t in tas  fo rmas de organi -
zar  e l  in ter io r ,  que se combinaba de d iver -
sas  maneras ,  un tanto a leator ias ,  a l  mo-
mento de su  const rucción en e levación, 
lo  cual  rompe con la  monoton ía que sue-
le  caracter i zar  a  los  proyectos  en a l tu ra. 

Ent re  los  conceptos  que se adaptarán a 
la  propuesta se encuent ra e l  l iberar  la 
p lanta baja de los  b loques  de v iv ienda, 
generando espacio públ ico y  una cone-
x ión ent re  los  b loques ,  además,  debido a 
la  pandemia que afecta actualmente a 
la  soc iedad,  se  implementaran las  ter ra-
zas  pr ivadas  dent ro  de los  departamen-
tos ,  que se conecte a l  res to  de l  proyecto 
in tegrandose de una manera adecuada.

GSPublisherVersion 0.99.100.100

IMG 07.  V i s ta  exter io r ,  Departamentos  Gi fu  K i tagata.  Fuente:  Arqu i tecturav iva. IMG 08.  V i s ta  f ronta l ,  Departamentos  Gi fu  K i tagata.  Fuente:  Arqu i tecturav iva.

D iagrama,  Departamentos  Gi fu  K i tagata. 
Fuente:  Arqu i tecturav iva.com
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Referente Urbano
Jaap Bakema y Jo van der Broek

Adaptación al proyecto 

E l  proyecto ub icado en la  c iudad de Ro-
t terdam fue const ru ido en e l  año 1953. 
Fue proyectado como un área comerc ia l 
y  también res idencia l .  Ent re  los  problemas 
de la  época,  es taba e l  concepto del  rac io-
nal i smo radical ,  en donde se cons ideraba 
a las  v ías  como un e lemento s implemente 
de c i rcu lac ión,  s in  generar  d i s t in tas  cone-
x iones  a lo  la rgo de su  recor r ido.  Es to  no 
so lo  afectó los  e jes  v ia les ,  s ino que t ra jo 
cons igo que las  p lazas  y  parques  se  con-
v ier tan en espacios  completamente inde-
f in idos ,  s in  conex ión y  un uso especí f ico. 

A l  perder  es te  t ipo de espacio públ ico 
donde se rea l i zaba la  in teracción soc ia l , 
se  producía un efecto de segregación 
de la  c iudad,  donde no ex i s t ía  una co-
nex ión e in tegración ent re  los  d i fe rentes 
grupos  de usuar ios .  Entonces ,  L i jnbaan se 
conv i r t ió  en un e jemplo,  que mani fes ta-
ba la  neces idad de recuperar  las  p lazas  y 
ca l les  como un lugar  de conex ión soc ia l . 

E l  p royecto se conforma de b loques  co-
merc ia les  modulados  y  con juntos  res iden-
c ia les  en a l tu ra,  que implementan una 
t ipo log ía con e l  concepto de manzana 
abier ta,  co locando sus  b loques  rectan-
gu lares  d i spuestos  perpendicu larmente, 
generando espacios  públ icos  y  áreas  ver -
des  en e l  in ter io r ,  las  cuales  conectaban 
ent re  s í  g rac ias  a los  dos  e jes  peatona-
les  pr inc ipales  p lanteados  en e l  proyecto.

Dent ro  de e l  proyecto L i jnbaan,  se  pueden 
apreciar  var ios  aspectos  que son adapta-
b les  a la  propuesta de v iv ienda colect iva 
en la  par roquia E l  Batán.  Por  e jemplo,  la  im-
p lementación de los  e jes  peatonales  a lo 
la rgo del  proyecto que conecta todos  sus 
componentes  es  compat ib le  con e l  te r re-
no escogido en la  c iudad de Cuenca,  de-
b ido a la  longi tud del  mismo y  la  neces idad 
de integrar  cada zona con e l  proyecto. 

Ot ro  punto importante es  la  es t rategia de 
manzana abier ta que ut i l i za  en la  imple-
mentación de los  b loques  de v iv ienda,  ge-
nerando de esta manera d iversos  espacios 
semipúbl icos  dent ro  a lo  la rgo de todo e l 
proyecto,  que se encuent ran conectados 
mediante los  e jes  pr inc ipales  de l  mismo. 
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IMG 09.  V i s ta  exter io r ,  L i jnbaan.  Fuente:  sobrearqu i tecturas IMG 10.  V i s ta  exter io r ,  L i jnbaan.  Fuente:  sobrearqu i tecturas

Diagrama,  L i jnbaan.  Fuente:  sobrearqu i -
tecturas
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Río Tarqui

Río Tomebamba

Río Yanuncay

Río Machángara

Fuente:  E laboración propia

Univers idades y sedes

Hitos 

Ríos y áreas protegidas

- Museo Pumapungo
- Catedral  de Cuenca
- Jardín botánico
- Mercado El  Arenal
-  Col iseo Jeferson Perez
- Hospital  José Carreasco Arteaga
- Hospital  Vicente Corral  Moscoso
- Aeropuerto

- Univers idad del Azuay
- Univers idad de Cuenca
- Univers idad Pol i tecnica Sales iana
- Univers idad Catól ica

E l  te r reno donde se encuent ra emplaza-
do e l  proyecto de v iv ienda colect iva está 
ub icado en la  par roquia urbana E l  Batán, 
en la  c iudad de Cuenca-Ecuador .  Las  v ías 
pr inc ipales  que rodean a l  s i t io  son la  Car los 
Ar í zaga Tora l  y  la  Manuel  C i sneros .  E l  s i t io 
ha s ido ident i f icado después  de un anál i s i s 
rea l i zado en e l  nuevo P lan de Uso y  Ges-
t ión de Sue lo,  en e l  cual  se  ha ident i f ica-
do la  fa l ta  de este t ipo de proyectos  con-
juntamente con espacios  de uso públ ico.

E l  te r reno donde se p lantea e l  proyecto 
de v iv ienda colect iva cont iene un tota l 
de 9765m2.  E l  s i t io  es tá parc ia lmente co-
nectado,  en su  mayor ía  por  v ías  co lecto-
ras  y  locales ,  s in  embargo,  ex i s te  una fa l ta 
de p lan i f icación en cuanto a la  in f raes-
t ructura v ia l ,  debido a que la  mayor ía  de 
v ías  que rodean a l  so lar  son de t ie r ra ,  s in 
la  respect iva pav imentación n i  aceras 
adecuadas para la  c i rcu lac ión peatonal .
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En e l  anál i s i s  de usos  de sue lo ,  se  pue-
de observar  c laramente como la  mayo-
r ía  de predios  se  encuent ran ut i l i zados 
para v iv ienda o se encuent ran s in  cons-
t ru i r .  S in  embargo,  se  pueden encon-
t rar  s i t ios  que son ocupados para comer-
c io  ademas de v iv ienda,  comerc ios  como 
t iendas  de bar r io  o  despensas  pequeñas . 
Mient ras  que podemos encont rar  pocos 
s i t ios  dest inados  para espacio públ ico. 

Lotes  de uso mix to

Lotes de v iv ienda uni fami l iar

Equ ipamientos  de bar r io 

L L e n o s

Dent ro de e l  área de in f luencia encont rar -
mos  una mezc la de espacios  l lenos  y  va-
c íos ,  en los  cuales ,  los  const ru idos  son en su 
mayor ía  v iv ienda un i fami l ia r  de baja a l tu ra. 
S in  embargo,  se  puede observar  que den-
t ro  de a lgunas  de estas  v iv iendas  ex i s ten 
comerc ios  como t iendas  de bar r io .  Mien-
t ras  que los  espacios  vacíos ,  en su  mayo-
r ia  son lotes  s in  const ru i r ,  en los  cuales  no 
se ha p lan i f icado proyectar  espacio pú-
b l ico o equipamiento para la  par roquia.  Carlos Arizaga Toral
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia



42 43

La dens idad dent ro  de la  par roquia es  re lat i -
vamente baja,  encont randose en su  mayor ía 
de manzanas  por  debajo de los  120hab/ha.

En cuanto a los  espacios  públ icos  y  los  equ i -
pamientos ,  como ya se habia anal i zado an-
ter io rmente dent ro  de l  P lan de Uso y  Gest ión 
de Sue lo,  se  puede observar  muy pocos  es -
pacios  dedicados  a la  v ida públ ica dent ro 
de l  área de in f luencia inmediata.  Como se 
puede observar  en e l  anál i s i s ,  un icamente 
encontramos t res  lugares ,  los  cuales  cumplen 
la  func ion de parques  bar r ia les  e  in fant i les . 
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Dent ro de este anál i s i s ,  se  vue lve c lave en-
tender  como actúa la  topograf ía  en e l  s i t io , 
debido a que será un gran condic ionan-
te a l  momento de emplazar  e l  p royecto. 
Por  lo  tanto,  podemos encont ramos con 
un desn ive l  de 19m en tota l ,  lo  cual  s ign i -
f ica un 7% a lo  la rgo de todo e l  te r reno.

E l  anál i s i s  sobre la  a l tu ra de las  ed i f icacio-
nes  juega un papel  importante para com-
prender  a cual  ha s ido la  a l tu ra máx ima 
con la  que se ha const ru ido dent ro  de la 
par roquia.  Según lo  anal i zado anter io r -
mente,  dent ro  de e l  área de in f luencia 
en su  mayor ía  se  encuent ran proyectos 
de v iv ienda un i fami l ia r ,  con una predo-
minancia de const rucciones  de dos  p i sos , 
con pocas  excepciones  de v iv iendas  que 
l legan hasta los  t res  p i sos  de a l tu ra.
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20%

43%

0-50 hab/ha: 15 manzanas

50-100 hab/ha: 13 manzanas

100-150 hab/ha: 7 manzanas

Total manzanas: 35

Densidad

37%
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46%

Terrenos baldíos: 9765 m2

Predios construidos: 11278,45 m2

Espacio público: nulo

Total área: 21043,45 m2

Espacio público

54%

GSPublisherVersion 0.19.100.100

GSPublisherVersion 0.19.100.100

Núcleo central

El sitio se desarrolla como un corredor estrecho 
que se amplía en el centro generando así un espa-
cio de interés para el desarrollo de la propuesta.

Al ser un solar que se desarrolla al interior de 
una manzana ya construida, sus bordes in-
mediatos son en su totalidad muros ciegos.

A lo largo de la manzana encontramos dis-
tintos lotes valdios, los cuales permiten ge-
nerar conexiones transversales a lo lar-
go de todo el eje longitudinal del terreno. 

Gracias al análisis de sitio se puede evidenciar 
el déficit de densidad en las manzanas aleda-
ñas al sitio, siendo solo un 20% aquellas que pre-
sentan un indice de densificación adecuado.

En la manzana donde se encuentra emplazado el so-
lar, no se encuentran terrenos destinados a espacio pú-
blico, la mayor parte de predios cuentan con vivienda 
construida y los restantes son lotes baldíos subutilizados.

El sitio se desarrolla en un desnivel de 20 me-
tros longitudinalmente, esto nos permite po-
tenciar visuales utilizando el desnivel y ge-
nerar recorridos dinámicos dentro del solar.

Las culatas de las preexistencias generan un pro-
blema para el proyecto debido a que el sitio se de-
sarrolla al interior de una manzana ya construida.

Análisis densidad

Análisis espacio público

Análisis topografía

Análisis visuales directas

Muros ciegos Ejes de conexión

Fuente:  E laboración propia

3.9 Conclusiones análisis de sitio
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4.1 Estrategia a nivel ciudad 4.1 Estrategia a nivel ciudad

Dent ro de las  es t rategias  a n ive l  c iudad, 
podemos encont rar  d iversos  puntos  a in -
terven i r  e  in tegrar los  a l  proyecto.  Como 
por  e jemplo,  se  propone conectar  tanto 
la  v iv ienda colect iva como e l  equ ipa-
miento,  con e l  e je  verde que se encuent ra 
en e l  parque l ineal  en la  Avenida Pr ime-
ro de Mayo.  Para reso lver  es to,  se  p lan-
tea un cor redor  verde,  con su  respect i -
va caminer ía  peatonal ,  que s iga la  v ía 
Car los  Ar i zaga Tora l ,  c ruce por  e l  parque 
bar r ia l  de la  zona y  se  l legue a l  parque 
l ineal ,  generando  una conex ión más d i -
recta ent re  e l  s i t io  y  e l  cor redor  verde. 
Ot ro  de los  puntos  importantes  en cuan-

to a n ive l  c iudad,  es  la  conex ión con los 
puntos  de t ranspor te públ ico,  como lo  es 
e l  t ranv ía,  por  lo  tanto,  se  propone crear 
un e je  que conecte e l  proyecto con la 
Av.  de las  Amér icas  y  su  es tac ion t ranv ía. 
Como ú l t imo punto,  se  encuent ra la  co-
nex ión del  proyecto con e l  equ ipamien-
to públ ico que se p lanteara a futuro, 
c reando un e je  con una conex ión d i rec-
ta que ayude a desar ro l la r  con mayor  fa-
c i l idad las  act iv idades  de la  v ida d iar ia .  

Río Tarqui

Río Tomebamba

Río Yanuncay

Río Machángara

Eje de conexión con parque lineal Yanuncay

Eje de conexión con Av. de las Amèricas

Eje de conexión con equipamiento pùblico propuesto

Carlos Arizaga Toral

Cornelio Crespo Vega

Av. Primero de Mayo
Río Yanuncay

Manuel A. Cisneros
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia

Conexión Av. de las Américas

Conexión parque l ineal Yanuncay
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4.2 Estrategia a nivel parroquia

En cuanto a las  es t rategias  a n ive l  de la 
par roquia,  se  p lantea que e l  proyecto de 
v iv ienda colect iva se in tegre d i rectamen-
te a los  espacios  públ icos   que se encuen-
t ran en e l  área de in f luencia inmediata, 
como lo  es  e l  parque bar r ia l ,  e l  parque 
de bol s i l lo ,  la  p laza públ ica y  la  un idad 
educat iva.  La propuesta se desar ro l la ra 
en base a l  es tud io de t res  d i fe rentes  t ipo-
log ias  de v iv ienda y  sus  respect ivos  refe-
rentes ,  por  ende,  se  presentaran t res  pro-
yectos  d i s t in tos  con so luc iones  de espacio 
públ ico comunes .  Además,  debido a la 
fa l ta  de equipamientos  más especia l i za-
dos  en un radio cercano,  se  ident i f ica e l 
s i t io  dest inado a un proyecto de equipa-
miento públ ico a futuro ( según e l  PUGS) ,  e l 
mismo que se remi t i r ía  a una segunda fase 
de intervención,  debido a que su  com-
ple j idad amer i ta  ot ro  proyecto indepen-
d iente,  y  a  su  vez ,  complementar io  a es te.  Estado actual del sitio

Una vez analizada la parroquia El Batán, se eviden-
ció un problema de densidad en gran parte de las 
manzanas y un déficit de equipamientos que satisfa-
gan las necesidades de la vida diaria de los usuarios

La selección de los dos lotes para la intervención 
del proyecto de vivienda colectiva, se da a par-
tir del análisis de los lotes identificados en el PUGS

La mayor parte de las vías dentro de la  zona, ca-
recen de infraestructura adecuada, siendo en su 
mayoría calles de tierra. De la misma manera, la 
falta de veredas alrededor de algunas manzanas 
incrementa la sensación de inseguridad a los pea-
tones y la lejanía del sitio con equipamientos de 
primera necesidad, hace necesaria una conexión 
directa con los sistemas de transporte público.

Lotes a intervenir Sistema vial

Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia

Espacio públ ico

Espacio públ ico

Espacio públ ico

Equipamiento

Equipamiento
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4.3 Estrategia a nivel de manzana

A n ive l  de manzana se p lantean c ier tas 
es t rategias  para mejorar  la  zona,  empe-
zando por  la  implementación de vere-
das  ampl ias  donde no ex i s tan,  de esta 
manera se mejora la  c i rcu lac ión peato-
nal  per imet ra l  de l  proyecto.  Además,  se 
p lantean p lataformas ún icas  en todos  los 
ingresos  a l  proyecto,  otorgando una ma-
yor  importancia a l  peatón e inv i tar  a  los 
usuar ios  hacia e l  in ter io r  de la  manzana. 

Se proponen además c i rcu lac iones  ún i -
camente peatonales  en toda la  p lan-
ta baja de l  proyecto,  generando cone-
x iones  longi tud ina l  y  t ransversa lmente 
a la  manzana acompañadas de espa-
c io  públ ico como p lazas  duras  y  ja rd ines .

Usos propuestos

Vivienda colectiva

Espacio público

Espacio público y equipamiento

Espacio público

Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia

Para e l  proyecto se propone en pr imera 
ins tancia la  v iv ienda,  con e l  f in  de den-
s i f icar  de mejor  manera la  zona,  s in  de-
jar  de lado la  importancia de la  v ida 
comuni tar ia  y  conv ivencia soc ia l ,  p lan-
teando espacios  públ icos  y  semipúbl i -
cos  que ar t icu len e l  proyecto.  Una p lanta 
baja comerc ia l ,  que mantenga a los  es -
pacios  públ icos  act ivos  y  además sat i s fa-
ga las  neces idades  d iar ias  de sus  usuar ios



56 57

Proyecto Arquitectónico
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Para aprovechar  e l  desn ive l  topográf ico 
del  s i t io  se  p lantean una ser ie  de p lata-
formas a d i fe rentes  a l tu ras  que dan cont i -
nu idad a los  espacios  públ icos  y  generan 
un recor r ido d inámico a lo  la rgo del  pro-
yecto,  las  p lazas  hundidas  y  conex iones 
mediante rampas pretenden generar  es -
pacios  de interés  a l  in ter io r  de l  con junto.   
 
E l  e je  pr inc ipal  de c i rcu lac ión es  e l  lon-
g i tud ina l ,  donde encont ramos la  mayor 
par te  de recor r idos ,  espacios  públ icos  y 
ja rd ines ,  a  lo  la rgo de este e je  se  empla-
zan todos  los  b loques  de v iv ienda,  s in 
embargo las  conex iones  t ransversa les 
func ionan como espacios  de acceso ha-
c ia e l  proyecto mediante pequeñas  p la-
zas ,  áreas  verdes  y  un b loque comerc ia l .

Plataformas Espacio público Sist. Rampas y gradas

Huertos Mobiliario ajardinado Mobiliario muros ciegos

Fuente:  E laboración propia

5.1 Intenciones 5.1 Intenciones
Soluciones comúnes de espacio público

Para generar actividad comunitaria, y diversi-
dad en los jardines del proyecto, se implementan
este tipo de huertos comunita-
rios con un área de descanso.

Se plantea este tipo de mobiliario para mitigar 
las visuales de los muros ciegos y culatas de las
casas preexistentes en la manzana. De esta 
manera, al hacer uso de estos espacios, se
orientan las visuales hacia el interior del proyec-
to y se genera una conexión con la planta baja.

Se utiliza distintas soluciones en los retiros del pro-
yecto, generando mobiliario y vegetación a lo lar-
go del mismo.

Fuente:  E laboración propia
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5.2 Propuesta 1

E l  proyecto de Ate l ie r  5  es  un e jemplo 
de las  casas  en h i le ra,  a largadas y  es -
t rechas .  Las  c i rcu lac iones  dent ro  de las 
p lantas  son cont ro ladas  mediante la  co-
r recta d i s t r ibuc ión de espacios  den-
t ro  de la  v iv ienda,  de esta forma se lo-
gra la  menor  área de c i rcu lac ión pos ib le . 

Las  p lantas  se  ar t icu lan mediante las  esca-
le ras ,  separando los  espacios  de conv iven-
c ia de los  espacios  de serv ic io  en p lanta 
baja y  las  habi tac iones  en la  p lanta a l ta . 
Los  arqu i tectos  de igual  fo rma t ratan de 
agrupar  las  zonas  húmedas de la  v iv ien-
da en todas  las  p lantas  de l  proyecto.  La 
p lanta a largada permi te  generar  gene-
rosos  ja rd ines  y  ter razas  para cada p lan-
ta de la  casa,  de esta forma se i luminan 
y  vent i lan de manera natura l  los  espacios 
in ter io res  a t ravés  de las  dos  fachadas.

Estudio de tipología-Vivienda en hilera
Referente: Siedlung Halen-Atelier 5

5.1 Intenciones
Soluciones comúnes de espacio público

En ciertos espacios donde el mobiliario ajardina-
do no se utilizó, se plantea cubrir una parte del
muro ciego con vegetación, para de esta forma 
mermar el impacto visual hacia el usuario que
circula en el interior del proyecto.

Estos módulos son utilizados a manera de ba-
rrera entre los parqueaderos y el interior del
proyecto, de esta forma se bloquean las vi-
suales de los autos desde el interior, y desde el
exterior funcionan como un acceso hacia el si-
tio, además funcionan también como puntos de
pago para luz o agua, cajeros automáticos y parqueo 
de bicicletas u otros medios de transporte alternativos.

El lugar donde convergen los dos ejes principa-
les del proyecto se convierte en un punto de
interés, donde se plantea una gran plaza alarga-
da cuyo hito es un gran árbol de Jacaranda en
la parte central, esto con el fin de llamar la 
atención del usuario, utilizando un tipo de
vegetación diferente a la utiliza-
da en otros espacios del proyecto.

Fuente:  E laboración propia IMG 11.  P lantas .  S ied lung Halen.  Ate l ie r  5

Enredaderas muros ciegos Módulo de servicios Plaza central
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Bloque de vivienda dú-
plex con ventilación e 
iluminación natural en su 
cara frontal y posterior.

La tipología del departamento y su planta surge de la adaptacion de una vivienda en hilera dentro de 
un proyecto de vivienda en media altura. Debido al adosamiento es necesario ventilar los espacios de la 
vivienda por las fachadas frontal y posterior, y para una mayor privacidad de las áreas de la fachada pos-
terior se dejan vanos en las losas del pasillo de acceso. La tipología de vivienda en hilera permite que las 
barras sean tan largas como se necesiten en el emplazamiento, perimitiendo la repetición de viviendas de 
manera longitudinal articulándose con bloques de circulación vertical.

Repetición de los bloques 
adosados articulados por 
un bloque de circulación 
vertical. 

Repetición de las filas 
de vivienda en altura to-
mando en cuenta la nor-
mativa del sector

Los muros adosados son 
utilizados como elemen-
tos estructurales y de se-
paración entre departa-
mentos.

5.2 Propuesta 15.2 Propuesta 1
Esquemas Intenciones Esquemas Intenciones
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5.2 Propuesta 1
Esquemas vivienda
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Bloque de vivienda en 
hilera - Doble altura

Bloque de vivienda en hi-
lera - Iluminación natural

Bloque de vivienda en 
hilera - Ventilación cru-
zada

Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia

5.2 Propuesta 1

Fuente:  E laboración propia
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1- Cocina
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3- Circulación vertical
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Cantón Saraguro

Bloque de vivienda 

Plaza de ingreso

Plaza central

Huertos

Parqueadero y módulo de servicio

Densidad alcanzada: 112 
hab/ha
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia

5.2 Propuesta 1
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Plaza interior Gran plaza central Huertos comunitarios Bloque de vivienda

GSPublisherVersion 0.15.100.100

4,00

7,03

n 0.00

n +7.30

n +4.20

n +10.40

n +13.50

n +16.60

Sección longitudinal

Sección transversal

Como método para reso lver   los  pronuncia-
dos  n ive les  topográf icos ,  se  ut i l i zó  d iversas 
p lataformas que resue lven desn ive les  de 
5m.  En las  mismas,  se  emplazan los  d i s t in -
tos  b loques  de v iv ienda,  además,  de la  im-
p lementación de una var iedad de espacio 
públ ico.

Debido a las  condic iones  de l  s i t io ,  que se 
encuent ra ent re  medianeras ,  cada b loque 
de v iv ienda se encuent ra separado mín imo 
4m.  de los  b loques  vecinos .  En  es tos  ret i ros 
se  implementa espacios  de descanso y  ve-
getación a lo  la rgo del  proyecto.

Secciones



76 77

Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia

5.2 Propuesta 1
Detalles constructivos

GSPublisherVersion 0.17.100.100

Hormigón de limpieza

Mortero de nivelación: f  c=210kg/ cm2

Impermeabilización multicapa

Goterón

Varilla de acero e: 2 pulgadas

Viga de hormigón: 20cm x 40cm

Carpintería de aluminio puerta corredera 12 cm x 10 cm

Vidrio templado e: 2mm

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1m

Detalle 1 ESCALA 1:20

GSPublisherVersion 0.17.100.100

Hormigón de limpieza

Barandilla metalica

Piso flotante 15cm x 80cm

Carpintería de aluminio puerta corredera triple hoja  17cm x 10 cm

Impermeabilización multicapa

Pernos de anclaje

Perfil metálico goterón

Viga de hormigón 20cm x 40cm

Sistema de riel metálico para lamas de madera

Vidrio templado e: 2mm

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1m

Detalle 2  ESCALA 1:20

Fuente:  E laboración propia
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D-2

D-1
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Sección constructiva  ESCALA 1:50Alzado confrontado  ESCALA 1:50



82 83

5.3 Propuesta 2
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E l  ob jet ivo de l  proyecto es  responder  a una 
demanda var iab le y  tomando en cuenta la 
evo luc ión de la  fami l ia .  Los  departamentos 
son pensados  como su i tes  para una pare ja, 
con la  pos ib i l idad de evoluc ionar  a una v i -
v ienda de hasta 8  habi tac iones ,  ya sea me-
d iante un juego de puer tas  cor tafuegos  que 
conectan las  su i tes  o  conv i r t iendo los  espa-
c ios  de cocina en habi tac iones .  De esta for -
ma e l  proyecto se adapta a las  neces ida-
des  de una fami l ia  en constante evo luc ión.

Estudio de tipología-Vivienda adaptable
Referente: Rigot Collective Dwelling Centre-ACAU Architecture

IMG 12.  P lantas .  R igot  Col lect ive Dwel l ing Cent re .  ACAU Arch i tecture.
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Fuente:  E laboración propia

GSPublisherVersion 0.30.100.100

GSPublisherVersion 0.30.100.100

GSPublisherVersion 0.30.100.100

G
S

P
u

b
lis

h
e

rV
e

rs
io

n
 0

.3
0

.1
0

0
.1

0
0

Dos  tipologias de suite, 
alargada (tipo barra) y 
dúplex arman la torre.

Las dos tipologías se im-
plantan de manera per-
pendicular una con la 
otra y al rededor de un 
núcleo de circulación 
vertical.

Los Nuevos departamen-
tos ampliados surgen a 
partir de la uníon de la 
suite barra con la planta 
baja del dúplex y en la si-
guiente planta de la mis-
ma manera.

La planta baja de los blo-
ques funcionan como un 
basamento - plataforma, 
comercial, otorgando 
áreas comunales en la 
primera planta alta de la 
torre.

5.3 Propuesta 2

Fuente:  E laboración propia

Esta tipología busca la adaptabilidad del espacio para sus usuarios, por esta razón todas las tipologías 
de departamentos son suites. Las ampliciones de los departamentos se dan entre la suite en barra con la 
planta baja de un dúplex, y en la siguiente planta se amplían la suite en barra con la planta alya del mis-
mo dúplex, de esta forma los departamentos pueden crecer a medida que su usuario lo necesite, ya sea 
para aumentar el número de habitaciones o para tener nuevos espacios útiles, como talleres o estudios. 

5.3 Propuesta 2
Esquemas Intenciones Esquemas Intenciones
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Fuente:  E laboración propia
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5.3 Propuesta 2

Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia

5.3 Propuesta 2

Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia

5.3 Propuesta 2

Fuente:  E laboración propia

5.3 Propuesta 2
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Plataforma semipública Plaza interior Bloque de Viviendas Plaza central Huertos comunales
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n +11.10
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Sección longitudinal

La intención pr inc ipal  de l  proyecto 
está en implementar  las  d i s t in tas  p la-
taformas donde en cada una de e l las 
ex i s ta  la  pos ib i l idad de implantar  una 
d ivers idad de t ipo log ías .  por  lo  tanto, 
los  ed i f ic ios  de v iv ienda se adaptan a 
la  per fección a los  d i s t in tos  espacios 
de l  s i t io .

Para min imizar  e l  impacto v i sua l  de las 
v iv iendas  co l indantes ,  se  implementa 
d i s t in to mobi l ia r io  con juntamente con 
vegetación de media a l tu ra para tener 
un t ratamiento especia l  en los  ret i ros 
de l  proyecto.

5.3 Propuesta 2
Secciones
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Fuente:  E laboración propia

5.3 Propuesta 2

Fuente:  E laboración propia

5.3 Propuesta 2
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5.4 Propuesta 3

E l  proyecto de departamentos  ub icado en 
Japón responde a las  d i s t in tas  neces idades 
que t iene la  poblac ión,  de jando de un lado 
la  const rucción común de las  v iv iendas  que 
cuentan con los  mismos espacios  durante 
toda su  v ida ut i l ,  s in  de jar  ab ier ta la  pos i -
b i l idad de ampl iac iones  o  reducciones  de 
la  misma. 

Además,  rompe con la  fachada t radic ional 
que sue le  componer  a los  proyectos  de v i -
v ienda en a l tu ra,  de jando espacios  in ter -
medios  ent re  las  v iv iendas  que abren la  po-
s ib i l idad de generar  ter razas  que pasan a 
ser  s i t ios  comunales .

Estudio de tipología-modular
Referente: Departamentos Gifu Kitagata/Sanaa 

IMG 13.  Departamentos  Gi fu  K i tagata.  Sanaa.
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Fuente:  E laboración propia
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4m
4m

Bloques de modulación de 4x4m. que 
contienen los diferentes espacios que 
conforman una vivienda como la sala, 
comedor, áreas húmedas y dormitorios.

Modulación que permite modificacio-
nes en las viviendas, ampliaciones y es-
pacios sociales como terrazas.

5.4 Propuesta 3

Fuente:  E laboración propia
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Se plantean bloques implantados 
de manera perpendicular forman-
do distintas geometrías.

La modulación espa-
cial permite conformar 
viviendas de tres, dos y 
una habitación.

Las tipologias de vivien-
da dan paso para con-
formar distintos modulos 
de vivienda en altura.

5.4 Propuesta 3
Esquemas intencionesEsquemas intenciones 
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Fuente:  E laboración propia

Las viviendas están compuestas 
por todos los espacios mínimos ne-
cesarios como la sala, comedor, 
cocina, baño social, dormitorio de 
hijos y dormitorio master.

Todas las tipologías de vivienda 
contiene una terraza para cada 
área, ya sea social o privada, otor-
gando privacidad mediante lamas 
de madera.

En todos los pisos, las distintas tipolo-
gías de vivienda tienen su respecti-
vo espacio que puede ser utilizado 
como terreza o área de expansión. 

5.4 Propuesta 3

Fuente:  E laboración propia

Las distintas tipologías y su flexibili-
dad para ampliarse abren paso a 
diferentes maneras de conformar 
el supermodulo de viviendas.

En su fachada todos los espacios 
de la vivienda cuentan con ilumi-
nación y ventilación natural, otor-
gando privacidad a través de sus 
lamas de madera dispuestas en 
cada espacio. 

La segunda tipología de supermó-
dulo la conforma dos bloques que 
se encuentran de manera perpen-
dicular, aprovechando las visuales 
por todas sus caras.

5.4 Propuesta 3
Esquemas viviendaEsquemas vivienda
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Fuente:  E laboración propia

Existe una vivienda tipo suite que 
contiene espacios mas ajustados 
pero con la misma posibilidad de 
ampliación que las demás tipolo-
gías.

Sus fachadas se encuentran unifi-
cadas para otorgar un mismo len-
guaje a todo el proyecto.

La tercera tipología de supermó-
dulo es rectangular con un patio 
interior que permite iluminar y ven-
tilar las viviendas por todas sus fa-
chadas.

5.4 Propuesta 3 5.4 Propuesta 3

Fuente:  E laboración propia
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Bloque de vivienda 
en hilera - Módulo 
de ampliación

Bloque de vivienda en hilera - Ilumina-
ción natural

Bloque de vivienda en hilera - Ventila-
ción cruzada

Esquemas viviendaEsquemas vivienda
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Fuente:  E laboración propia

1- Sala 

2- Comedor

3- Cocina

4- Recibidor

5- Baño social

6.- Dormitorio hijos

7- Dormitorio master

1- Sala 

2- Comedor

3- Cocina

4- Recibidor

5- Baño social

6.- Dormitorio hijos

7- Dormitorio master

5.4 Propuesta 3

Fuente:  E laboración propia

5.4 Propuesta 3
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Fuente:  E laboración propia

5.4 Propuesta 3

Fuente:  E laboración propia

1- Sala 

2- Comedor

3- Cocina

4- Recibidor

5- Baño social

6.- Dormitorio hijos

7- Dormitorio master
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1. Cafeter[ia

2. Panadería

3. Minimarket

4- Oficina de servicios 
    públicos
 

5.4 Propuesta 3

Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia

5.4 Propuesta 3
Detalles constructivos
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Fuente:  E laboración propia Fuente:  E laboración propia
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Durante el proceso de investigación del proyecto se logró comprender 
la problemática de la vivienda actual en la ciudad de Cuenca, encon-
trando proyectos que únicamente se enfocan en las vivienda mínimas, 
sin espacio público ni vida comunitaria. A partir del análisis de sitio se 
evidenció una serie de problemas claros en el sitio y sus alrededores, 
una densidad poco adecuada en la mayor parte de sus manzanas, la 
falta de espacio público y equipamientos en el barrio, la infraestructura 
vial deficiente en el perímetro del sitio y los muros ciegos que colindan 
directamente con el solar son algunos de los más significativos. En con-
secuencia, se tomaron una serie de decisiones para el planteamiento 
del proyecto, en primera instancia el proyecto busca ser un modelo 
densificador que acoge la vida barrial y urbana de sus usuarios, y ofrece 
la misma calidad habilitable que una vivienda aislada. 

Con el fin de obtener una mejor comprensión de la vivienda se explora-
ron tres tipologías para el diseño de los departamentos, la vivienda en 
hilera, la vivienda adaptable y la vivienda modular. Una vez realizado el 
análisis de las tres propuestas de vivienda colectiva, podemos concluir 
que de las tres maneras se alcanza una densidad adecuada en el sitio, 
con ciertas diferencias marcadas.

Dentro de la propuesta que contempla la tipología de vivienda en hile-
ra, se logró una mayor área de espacio público, con plazas más abier-
tas, zonas comunales más amplias y jardines más generosos, alcanzan-
do una densidad de 112 hab/ha. En la propuesta de vivienda modular 
se alcanzó la mayor densidad posible entre las 3, 137 hab/ha, esto de-
bido a que la flexibilidad del módulo permite generar una mayor can-
tidad de tipologías de supermódulos adaptables al sitio, sin embargo, 
la cantidad de espacio público se ve reducido en comparación al de 
vivienda en hilera. Por último, en la vivienda adaptable se generó un su-
permódulo tipo torre que logró una densidad de 120 hab/ha contando 
solo la tipología de suite y no la tipología de departamentos ampliada, 
consiguiendo además un área de espacio público total considerable.

Tomando en cuenta la habitabilidad de las viviendas y su capacidad 
de adaptabilidad frente a los cambios en la vida de sus huéspedes, nos 
encontramos con un cierto índice de adaptabilidad en las tres tipolo-
gías. Dentro de la propuesta de vivienda en hilera nos encontramos 
con la capacidad del bloque de cambiar el uso de sus espacios, sobre 
todo de sus habitaciones, para ser usados como estudios en caso de re-
querirlo. Por otra parte, la vivienda modular nos permite tener espacios 
dentro del supermódulo, que originalmente son usados como espacios 
comunales, que funcionan a manera de áreas de ampliación para los 
departamentos. Definitivamente la tercera tipología es la que permite 
una mayor posibilidad de adaptabilidad, ya que partiendo de un de-
partamento suite, estos pueden ser ampliados utilizando un sistema de 
puertas cortafuegos con la suite contigua, en donde se pueden adap-
tar nuevos espacios como talleres, estudios o habitaciones. 

Dentro de las tres propuestas nos encontramos además con intenciones 
en común, la calidad espacial de los departamentos es un punto esen-
cial dentro del diseño, buscando siempre lograr dobles alturas dentro 
del área social en la medida que sea posible, y terrazas que nos brinden 
un espacio habitable privado al aire libre. Para que el proyecto funcio-
ne como una célula de ciudad es indispensable que existan las condi-
ciones necesarias para que el usuario no se vea en la necesidad de salir 
del proyecto para adquirir productos o servicios esenciales para la vida, 
por esta razón, las plantas bajas de los bloques en las tres propuestas 
son destinados a comercios y pequeños equipamientos necesarios que 
se vinculen a los pocos ya existentes del sector, como librerías, cafete-
rías, tiendas de barrio, panaderías o gimnasios. En los parqueaderos se 
implementaron módulos de servicio, que no solo funcionan como una 
barrera semipermeable entre el interior peatonal y los vehículos, sino 
también brindan al usuario espacios para el pago de luz o agua, caje-
ros automáticos o parqueos para bicicletas u otros medios de transpor-
te alternativo. Para finalizar, además es importante generar una cone-
xión entre el proyecto y la ciudad, por esta razón se insinúan conexiones 
importantes con la Avenida de las Américas, y sus estaciones del tran-
vía, con un terreno destinado a un proyecto de equipamiento a futuro 
dentro de la zona (según el PUGS), y el parque lineal del Río Yanuncay 
a través de lotes baldíos.

6.0 Conclusiones
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