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"La arquitectura debe ofrecer dignidad y esperanza a 
quienes han perdido todo."  

– Alejandro Aravena
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Se abordan los desafíos arquitectónicos y sociales aso-
ciados a la creación de albergues temporales y su impac-
to en el bienestar de poblaciones vulnerables. A partir de 
una revisión de literatura en fuentes como Scopus y artí-
culos científicos, se identifican conceptos clave relacio-
nados con el diseño sostenible, estrategias proyectuales, 
principios bioclimáticos y adaptabilidad arquitectónica.

Los resultados evidencian que estos espacios no solo 
ofrecen una solución habitacional inmediata, sino que 
también promueven la inclusión social y la sostenibilidad 
en el tiempo. Además, permiten reflexionar sobre el papel 
de la arquitectura como agente de transformación social 
frente a escenarios de emergencia o desplazamiento.

Asimismo, se destaca la importancia de un diseño que 
considere aspectos psicológicos y sociales para preser-
var la dignidad y favorecer el empoderamiento de sus 
usuarios. Este enfoque resulta especialmente pertinente 
en contextos como Cuenca, Ecuador, donde la planifi-
cación de albergues debe equilibrar la preservación del 
patrimonio cultural con las necesidades urgentes de la 
comunidad.

RESUMEN
The architectural and social challenges related to crea-
ting temporary shelters and their impact on the well-being 
of vulnerable people are discussed. Through a literature 
review using sources like Scopus and scientific articles, 
important concepts were identified, such as sustainable 
design, project strategies, bioclimatic principles, and ar-
chitectural adaptability.

The results show that these shelters not only offer a quick 
housing solution but also help with social inclusion and 
long-term sustainability. They also give a chance to think 
about the role of architecture as a tool for social change in 
emergencies or situations of displacement.

In addition, the importance of a design approach that in-
cludes psychological and social aspects is emphasized, 
in order to protect the dignity of users and support their 
empowerment. This approach is especially important in 
places like Cuenca, Ecuador, where shelter planning must 
balance the protection of cultural heritage with the urgent 
needs of the community.

ABSTRACT



8

IMG 01.Víctimas de la  desigualdad
Fuente: Autoría propia (2025)

La pobreza es uno de los desafíos más persistentes a 
nivel global. Según la Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das, la erradicación de la pobreza extrema y la reduc-
ción de las desigualdades sociales constituyen objetivos 
fundamentales (Naciones Unidas, 2023). A pesar de los 
avances alcanzados en las últimas décadas, la pande-
mia de COVID-19 revirtió gran parte de estos logros, al 
aumentar en casi 90 millones el número de personas en 
situación de pobreza extrema en todo el mundo. Este 
fenómeno refleja la naturaleza multifacética de la pobre-
za, que no solo se define por la falta de ingresos, sino 
también por la privación de acceso a servicios esencia-
les como la educación, la salud y la vivienda (Naciones 
Unidas, 2023).

En Ecuador, la pobreza impacta de manera diferenciada 
a las zonas rurales y urbanas. En la provincia del Azuay, 
particularmente en Cuenca, la vulnerabilidad social ha 
aumentado, afectando principalmente a la población in-
fantil. Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC), en junio de 2024, la pobreza extrema 
alcanzó el 10,6 % a nivel nacional, con una incidencia 
significativamente mayor en las zonas rurales (24,1 %) 
en comparación con las urbanas (4,4 %) (INEC, 2024). 
Este panorama evidencia la urgente necesidad de im-
plementar estrategias que no solo mitiguen los efectos 
inmediatos de la pobreza, sino que también aborden sus 
causas estructurales.

De acuerdo con el Banco Mundial (2020), el crecimiento 
de la mendicidad y del número de personas en situación 
de vulnerabilidad se debe, en parte, al aumento de 70 
millones de personas en condición de pobreza extrema, 
lo que representa un incremento considerable en las ta-
sas globales de exclusión. Esto subraya la importancia 
de fortalecer los equipamientos sociales para enfrentar 
las causas profundas de este fenómeno.

Las olas migratorias también han agravado la situación, 
y evidencian la necesidad urgente de contar con cen-
tros de acogida, apoyo laboral y redes comunitarias que 
atiendan a quienes llegan en condiciones de vulnerabi-
lidad. Estos equipamientos no se limita a ofrecen ayuda 
inmediata, sino que trazan un camino hacia la inclusión 
y el desarrollo sostenible. Invertir en ellos es clave para 
construir una sociedad más justa, donde el bienestar 
sea accesible para todos, sin importar su origen o condi-
ción económica (Banco Mundial, 2020).

PROBLEMÁTICA
La Pobreza y Vulnerabilidad Social en Cuenca.

PROBLEMÁTICA INTRODUCCIÓN

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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IMG 02.Víctimas de la mendicidad
Fuente: (Eso es Cuento,s.f.)

Canales et al. (2019) mencionan que el fenómeno mi-
gratorio representa un tema de gran relevancia a nivel 
global, que ha transformado profundamente las dinámi-
cas sociales, económicas y culturales en los países re-
ceptores. Las personas migrantes, especialmente aque-
llas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
enfrentan condiciones sumamente desafiantes durante 
su tránsito y también al momento de llegar a nuevos des-
tinos.

Estas poblaciones suelen encontrarse en situaciones 
de precariedad debido a la carencia o falta de acceso 
adecuado a derechos básicos esenciales como la salud, 
la educación y la seguridad social, lo cual genera una 
necesidad urgente y constante de contar con elementos 
físicos y arquitectónicos diseñados para acogerlas, tales 
como albergues, refugios temporales y otros espacios de 
apoyo fundamentales para su bienestar. 

En este sentido, la inversión en equipamientos sociales 
se presenta como una herramienta esencial y estratégi-
ca para mitigar los efectos de la pobreza y la exclusión 
social en la ciudad de Cuenca. Estos espacios, que in-
cluyen centros comunitarios, educativos, recreativos y 
de desarrollo social, juegan un papel crucial en la pro-
moción de la inclusión social, particularmente en los 
sectores más vulnerables de la población. La creación y 
mantenimiento de estos equipamientos no solo proveen 
servicios básicos, sino que también fomentan la cohe-

sión social y el fortalecimiento del tejido comunitario.
La construcción de dichos equipamientos puede contri-
buir significativamente a frenar problemas sociales como 
la mendicidad infantil, al ofrecer alternativas y oportuni-
dades sostenibles que promuevan el desarrollo integral 
de la comunidad. Sin embargo, la insuficiente inversión y 
la falta de recursos destinados a estos fines han limitado 
considerablemente su impacto positivo, lo que se refleja 
en el alarmante aumento de la mendicidad y otras for-
mas de exclusión en la ciudad, generando un ciclo difícil 
de romper sin una intervención adecuada y sostenida.

En conclusión, la problemática de la pobreza y la vulne-
rabilidad social en Cuenca exige un enfoque integral y 
multidimensional que considere tanto el contexto urbano 
como el rural, dado que ambas realidades están inter-
conectadas y afectan directamente la calidad de vida de 
sus habitantes. La inversión en equipamientos sociales, 
acompañada de programas de asistencia social dirigidos 
específicamente a los sectores más vulnerables, es cla-
ve para reducir las profundas desigualdades existentes 
y ofrecer alternativas reales y efectivas frente a fenóme-
nos como la mendicidad y el trabajo infantil. Solo a tra-
vés de un compromiso conjunto y coordinado entre el 
gobierno, las instituciones locales, las organizaciones de 
la sociedad civil y la comunidad en general, será posible 
erradicar la pobreza extrema y garantizar un desarrollo 
inclusivo, justo y sostenible para la ciudad de Cuenca y 
sus habitantes.

PROBLEMÁTICA INTRODUCCIÓN
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Rediseñar la Posada de San Francisco, creando una co-
nexión con sus alrededores, con el fin de proporcionar 
un servicio de acogida para migrantes y personas en 
estado de vulnerabilidad.

01. Determinar los elementos del programa por medio 
del estudio de lo ergonómico a partir de la revisión bi-
bliografía afín.

02. Identificar casos de estudio de albergues, centros 
de acogida y proyectos similares a partir del criterio de 
referentes arquitectónicos. 

03. Plantear estrategias a nivel de idea que deriven de 
un estudio del entorno, sus preexistencias y la detección 
sistemas constructivos pertinentes.

04. Rediseñar una propuesta de albergue a nivel de an-
teproyecto como síntesis de lo investigado en los objeti-
vos específicos anteriores.

OBJETIVOS
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La metodología que se plantea se basa en 4 fases.    
 
En la primera, se investigará la información y las cifras 
existentes sobre inmigración y la vulnerabilidad plan-
teando la problemática y teniendo claro por que es im-
portante abordarlo.
 
En base a la información obtenida, se realizara la revisión 
de literatura con el fin de plantear los elementos del progra-
ma por medio del estudio de lo ergonómico y proyectual. 
 
Posteriormente se analizara ejemplos de arquitectu-
ra, para conocer sus estrategias proyectuales a partir 
del criterio de referentes arquitectónicos, con el cual 
se busca plantear criterios a nivel de idea que de-
riven de un estudio del entorno, sus preexistencias 
y la detección sistemas constructivos pertinentes.  
 
Finalmente, se busca desarrollar un proyecto arquitec-
tónico,Rediseñando una propuesta de albergue a nivel 
de anteproyecto como síntesis de lo investigado ante-
riormente.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA INTRODUCCIÓN

IMG 03.Charla a personas en estado de vulnerabilidad
Fuente: Autoría propia (2025)
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La pobreza y la exclusión social son desafíos globales que 
afectan a millones de personas y constituyen una de las 
principales barreras para el desarrollo sostenible. A nivel 
mundial, la erradicación de la pobreza y la disminución 
de desigualdades son prioridades marcadas en la Agen-
da 2030 de Naciones Unidas, ya que la falta de ingresos 
no solo limita el acceso a bienes esenciales, sino también 
a derechos fundamentales como la educación, la salud y 
una vida digna. En América Latina, esta problemática es 
especialmente severa y Ecuador no es la excepción, don-
de factores económicos y migratorios han elevado las ta-
sas de pobreza en regiones tanto urbanas como rurales. 

Según el Banco Mundial (2020) el crecimiento de la men-
dicidad y del número de personas en estado vulnerable se 
ha dado por la suma de 70 millones de personas más a la 
pobreza extrema, lo cual equivale a un incremento signifi-
cativo en las tasas globales de vulnerabilidad, lo que subra-
ya la necesidad de fortalecer los equipamientos sociales 
para abordar las causas estructurales de este fenómeno. 

Las olas migratorias también han agravado la situación y 
demuestran la urgencia de contar con centros de acogida, 
apoyo laboral y redes comunitarias para quienes llegan 
en situaciones de vulnerabilidad. Estos equipamientos no 
solo proporcionan ayuda inmediata, sino que crean un ca-
mino hacia la inclusión y el desarrollo sostenible. Invertir 
en ellos es clave para construir una sociedad más justa, 
donde el bienestar sea accesible para todos, sin importar 
su origen o condición económica (Banco Mundial, 2020).
 

ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN
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Este contexto ha sido el causal para realizar la revisión 
de literatura sobre esta temática, la cual se sustenta en 
la pregunta de investigación ¿Cómo impactan los cen-
tros de acogida, albergues y posadas en la inclusión 
social y económica de las personas en situación de 
vulnerabilidad y qué estrategias son más efectivas para 
abordar el incremento de la pobreza en este contexto?

Con esta problemática se realizó una búsqueda median-
te diversas bases de datos como Scopus, Web of Scien-
ce (WoS), repositorios universitarios, entre otros. Para 
esta revisión se usaron los siguientes identificadores y 
palabras clave: “arquitectura y albergues”, “arquitectura 
de emergencia”, “refugios y arquitectura”. Esto generó 
como resultado alrededor de quince artículos y, con la 
finalidad de aumentar el espectro de resultados se rea-
lizó el mismo protocolo de búsqueda en inglés (“Inhabit, 
Shelter”, “Temporary architecture”, “Refugees”, “Sustai-
nability”). 
 
Se procedió con la depuración de los resultados con los 
siguientes criterios de inclusión: a) investigaciones en 
formato artículo de los últimos ocho años, b) información 
de organizaciones afines al tema y, c) vínculo con estu-
dios en el campo amplio de arquitectura como objeto 
principal de estudio. Todos los artículos e información 
que no estuvo dentro de estos criterios fueron descar-
tadas.

Canales et al. (2019) mencionan que el fenómeno mi-
gratorio es un tema de relevancia global que ha transfor-
mado las dinámicas sociales, económicas y culturales 
en países receptores. Las personas migrantes, espe-
cialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, en-
frentan condiciones desafiantes durante su tránsito y al 
llegar a nuevos destinos. Estas poblaciones suelen en-
contrarse en situaciones de precariedad debido a la falta 
de acceso a derechos básicos como la salud, la edu-
cación y la seguridad social, lo cual genera la necesi-
dad urgente de elementos físicos y arquitectónicos para 
acogerlos, como albergues y otros espacios de apoyo.  
En esta misma línea y, específicamente en Ecua-
dor, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR, 2021) indica que este 
país ha logrado configurarse como principal recep-
tor de Alrededor de setenta mil personas provenien-
tes de Colombia y, más recientemente, de Venezuela. 
Las barreras para la regularización de su situación 
migratoria y el acceso limitado a servicios esencia-
les agravan esta problemática, aumentando la im-
portancia de los albergues como espacios de protec-
ción y apoyo para estas personas (ACNUR, 2021). 
 
En este sentido, el Ministerio de Salud de Colombia 
(s.f.) y la Revista UNIR (2021) coinciden en que los 
albergues son instalaciones temporales que proporcio-
nan refugio y apoyo a personas en situaciones de

ANTECEDENTES REVISIÓN DE LITERATURA 

IMG 04.Factores que promuevan la migración
Fuente: Autoría propia (2025)
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IMG 05.Migrantes en riesgo.
Fuente:(Vaeza, 2024)

REVISIÓN DE LITERATURA 

emergencia o vulnerabilidad. De esta forma, los 
albergues y la movilidad humana se figuran como 
un objeto de estudio multidimensional porque se 
vincula intrínsecamente con la arquitectura, pues 
los espacios que habitan las personas influyen en 
las experiencias de las personas y en la (posible) 
construcción de la equidad.

También convergen en la descripción y necesidad 
de especificar algunos tipos de centros de acogida 
y albergues. Los albergues temporales están des-
tinados a personas que han perdido su hogar por 
desastres naturales o situaciones de emergencia. 
Los albergues para personas sin hogar ofrecen un 
espacio temporal con servicios básicos a quienes 
viven en la calle. Los albergues para migrantes y 
refugiados proporcionan refugio y asistencia a per-
sonas desplazadas de sus países de origen.
 
En la misma línea, también se especifican detalles 
y característica referente a los centros de acogida. 
Los centros de acogida para víctimas de violencia 
de género incluyen casas de acogida y centros de 
emergencia. Los centros para refugiados ofrecen 
alojamiento y apoyo en el proceso de integración 
de los solicitantes de asilo. Los centros para me-
nores: buscan proteger a los niños y adolescentes, 
garantizando sus necesidades básicas y traba-
jando para lograr su reunificación familiar. Sobre 
esta primera sección resulta necesario formular el 
cuestionamiento: ¿cómo funcionan los centros de 
acogida y los albergues?
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Ambos tipos de instalaciones operan arquitectónica-
mente bajo un esquema específico y, desde su ges-
tión, se basan en procesos de admisión y evaluación 
que permiten identificar las necesidades particulares de 
cada persona, para así brindar un plan de acción adap-
tado a sus circunstancias, además de un espacio físico 
acorde con sus características espaciales, sociales y 
culturales (Ministerio de Salud de Colombia, s.f.; UNIR, 
2021).¿Qué condiciones deben cumplir los albergues y 
centros de acogida?
Para garantizar la calidad y seguridad de los albergues y 
centros de acogida, deben cumplirse varias condiciones 
esenciales, entre ellas: contar con una infraestructura 
segura que proteja del frío, calor, viento y lluvia, y que 
disponga de un terreno adecuado y seguro para las per-
sonas; garantizar condiciones sanitarias básicas, como 
servicios de aseo, agua potable y buenas condiciones 
de higiene; asegurar atención médica y emocional que 
vele por el bienestar físico y psicológico de los alber-
gados, ofreciendo acceso a servicios de salud y apoyo 
emocional; y proporcionar seguridad y privacidad me-
diante espacios seguros que respeten la intimidad de 
las personas acogidas (Ministerio de Salud de Colom-
bia, s.f.; UNIR, 2021).

Álvarez León (2017) señala que los albergues para 
migrantes cumplen una función esencial no solo como 
refugios temporales, sino también como centros de 
apoyo emocional y social. Estas instalaciones deben 
diseñarse de manera que los migrantes se sientan pro-
tegidos y respetados, aspectos clave en su proceso de 
adaptación a un nuevo entorno. En este sentido, la ar-

quitectura de estos espacios debe incorporar principios 
de sostenibilidad, adaptabilidad y habitabilidad, que 
aseguren tanto la funcionalidad del lugar como el bie-
nestar integral de sus residentes.

El diseño orientado al bienestar psicológico de los 
migrantes es fundamental. Santos et al. (2021) afirman 
que la incorporación de áreas verdes y espacios de so-
cialización dentro de los albergues contribuye a mejorar 
la salud emocional, ya que promueven la calma y facili-
tan la creación de redes de apoyo. Asimismo, los espa-
cios privados son esenciales para que los migrantes en-
cuentren momentos de intimidad y descanso, aspectos 
cruciales para su recuperación emocional y adaptación.

Orellana (2024) sostiene que, para crear entornos adap-
tados a las necesidades de las personas migrantes y de 
los responsables de los albergues, deben considerarse 
criterios de diseño arquitectónico incluyente y adaptable 
a las necesidades específicas de los usuarios. También 
destaca que estos espacios no solo deben cubrir ne-
cesidades básicas como vivienda y alimentación, sino 
también fomentar la salud física y mental, promover la 
integración social y cultural, y ofrecer apoyo psicológi-
co y emocional. Es esencial crear un ambiente seguro 
y acogedor donde los migrantes se sientan valorados, 
respetados y escuchados, lo que favorece su calidad de 
vida y facilita su proceso de adaptación en un nuevo 
entorno. Al diseñar estos espacios, deben tomarse en 
cuenta factores como la diversidad cultural, las barreras 
lingüísticas, las experiencias migratorias previas y las 
necesidades particulares de cada persona. IMG 06. Los principios de la arquitectura bioclimática.

Fuente:(Autoria propia, 2025)
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En consonancia con los criterios mencionados, es fun-
damental definir un programa de usos que contemple 
las necesidades espaciales de los usuarios, conside-
rando género, edad y requerimientos específicos. De-
ben incluirse cuatro zonas principales: a) recibimiento, 
b) dormitorios, c) áreas comunes y d) administración y 
servicios, asegurando que los dormitorios representen 
entre el 55 % y 60 % del área total. Además, es cru-
cial incorporar un espacio multifuncional que garantice 
la dignidad, seguridad y bienestar de los alojados (AC-
NUR, 2023).
Para ello, se deben considerar estrategias como reali-
zar un diagnóstico del edificio, teniendo en cuenta ubi-
cación, accesibilidad y actividades necesarias según la 
población objetivo. También es necesario adecuar los 
espacios, es decir, aplicar pautas para fachadas, acce-
sos, estacionamientos y ambientes específicos como 
administrativos, de salud, privados y comunes, asegu-
rando la accesibilidad. Finalmente, se deben establecer 
planes de contingencia que contemplen las característi-
cas del albergue y garanticen la seguridad de personas 
vulnerables, con protocolos específicos ante emergen-
cias (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamien-
to, s.f.).

Muñoz Mínguez (2015) complementa lo expuesto por 
Santos et al. (2021), señalando que la arquitectura de 
emergencia aporta soluciones mediante el uso de ma-
teriales sostenibles y económicos, que permiten una 
construcción rápida y adaptable. Así, se maximiza el uso 
del espacio, se reducen costos operativos y se promue-

ve la autosuficiencia de los migrantes.
El enfoque sostenible en el diseño es clave para respon-
der a necesidades de habitabilidad a largo plazo. Los 
albergues modernos adoptan estrategias bioclimáticas 
que optimizan ventilación e iluminación natural, redu-
ciendo costos energéticos y mejorando el confort. Fran-
co et al. (2021) destacan que este enfoque es esencial 
para garantizar habitabilidad y bienestar. Se requiere 
una arquitectura flexible y adaptable que permita a los 
migrantes una transición segura y digna. Las áreas co-
munes facilitan la interacción y el apoyo mutuo, mientras 
que las áreas privadas ofrecen espacio para la reflexión 
y el descanso (Santos et al., 2021).

En el contexto ecuatoriano, la ciudad de Cuenca pre-
senta un desafío particular debido a su entorno patri-
monial y la creciente demanda de espacios de acogida 
para personas en situación de vulnerabilidad. La con-
servación del valor arquitectónico de Cuenca requiere 
una planificación cuidadosa de los albergues, de modo 
que puedan integrarse armónicamente al tejido urbano 
y cultural de la ciudad, al tiempo que respondan a las 
necesidades urgentes de los migrantes. Perea Restre-
po (2016) señala que la revitalización de áreas patrimo-
niales en esta ciudad no solo debe preservar su valor 
histórico, sino también promover la inclusión social y el 
bienestar de los migrantes. Para lograrlo, es necesa-
rio implementar diseños arquitectónicos que respeten 
el entorno cultural y garanticen una habitabilidad ade-
cuada en espacios de alta densidad, lo cual refuerza lo 
planteado por Santos et al. (2021).
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IMG 07. Condiciones  sanitarias básicas
Fuente:(Propia, 2025)
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IMG 8.Manual para el diseño de alojamientos colectivos temporales en las Américas.
Fuente:(ACNUR, 2023, p. 44)

Mediante la información recopilada se demuestra que 
los albergues y centros de acogida desempeñan un pa-
pel arquitectónico crucial en la mitigación de las condi-
ciones de vulnerabilidad asociadas con la pobreza, la 
migración y la exclusión social. En Ecuador, donde los 
flujos migratorios y las desigualdades sociales han ge-
nerado presiones significativas en los servicios sociales, 
la implementación de estos espacios se vuelve esencial.  
 
Además de ofrecer un refugio temporal, estos espacios 
contribuyen al bienestar integral de sus usuarios al in-
corporar servicios educativos, psicológicos y sociales. 
Desde una perspectiva arquitectónica, la integración 
de enfoques sostenibles y adaptables en el diseño de 
albergues permite optimizar los recursos y garantizar 
condiciones de habitabilidad a largo plazo. La incorpo-
ración de estrategias bioclimáticas, como la ventilación 
e iluminación natural, mejora la calidad de vida de los 
residentes y, al mismo tiempo, promueve una mayor 
sostenibilidad económica y ambiental.
 
Los diseños que priorizan la privacidad y las áreas de 
socialización fomentan la estabilidad emocional y la 
formación de redes de apoyo, factores determinantes 
en el proceso de adaptación y recuperación de los mi-
grantes. En el contexto urbano patrimonial de ciudades 
como Cuenca, la planificación de albergues debe equi-
librar la conservación del patrimonio cultural con las 
necesidades urgentes de las poblaciones vulnerables. 

PUNTUALIZACIONES
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Diseños arquitectónicos que respeten el entorno cultural 
y faciliten la integración social pueden transformar estos 
espacios en herramientas poderosas para la inclusión 
y la cohesión comunitaria. Además, en esta breve re-
visión de literatura se han identificado diversos temas 
relacionados con estrategias conceptuales orientadas a 
brindar soluciones para personas en situación de vulne-
rabilidad. A través de la arquitectura, se proponen cen-
tros de ayuda social que buscan convertirse en espacios 
educativos, recreativos y de apoyo, como una respuesta 
clave para ofrecer alternativas reales a las familias más 
desfavorecidas, con el objetivo de reducir las desigual-
dades y fomentar una sociedad más equitativa. Cada 
propuesta revela la necesidad de espacios arquitectóni-
cos que no pueden ser ignorados.

De este modo, estos equipamientos no solo proporcio-
nan ayuda inmediata, sino que también trazan un cami-
no hacia la inclusión y el desarrollo sostenible. Invertir 
en este tipo de espacios es fundamental para construir 
una sociedad más justa, donde el bienestar sea ac-
cesible para todos, sin importar su origen o condición 
económica. Finalmente, se destaca la importancia de 
abordar la vulnerabilidad desde una perspectiva integral 
que considere factores físicos, emocionales y sociales, 
entendiendo la arquitectura como un elemento multidi-
mensional. Los albergues no deberían limitarse a ser 
soluciones temporales, sino evolucionar hacia espacios 
que fomenten la dignidad, el empoderamiento y la auto-
suficiencia de sus habitantes. En este sentido, la colabo-
ración entre los sectores gubernamental, arquitectónico 
y comunitario es indispensable para garantizar la efecti-
vidad y sostenibilidad de estas iniciativas.IMG 9.La Posada San Francisco de Cuenca-Ecuador, brindar protección a 120 venezolanos, que se hallan en esta ciudad.

Fuente:(Iglesia de Cuenca, 2018) 
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El Ministerio de Vivencia, Construcción y Saneamiento 
(2021) indica que las medidas antropométricas son un 
conjunto de datos que describen las dimensiones del 
cuerpo humano. Se utilizan para diseñar espacios y ob-
jetos que se adapten a las necesidades y proporciones 
de las personas que los usarán, garantizando comodi-
dad, seguridad y funcionalidad. Estas medidas y datos 
como la altura, anchura de hombros, longitud de bra-
zos y piernas, entre otras medidas y, su análisis permi-
te optimizar el diseño de mobiliario, puertas, pasillos, y 
otros elementos arquitectónicos para diferentes grupos 
de población. El Ministerio señalado indica algunas las 
siguientes parámetros en cuanto a medidas: 

•Circulaciones: 
El ancho mínimo para las circulaciones debe ser de 
0,80 m, garantizando así un paso seguro y funcional. 
No obstante, se recomienda un ancho de 1,20 m para 
una mayor comodidad, especialmente en espacios de 
uso público o alta concurrencia, facilitando el desplaza-
miento de personas con movilidad reducida.

•Rampas: 
El ancho mínimo de las rampas debe ser de 1,20 m, 
incluyendo el espacio ocupado por pasamanos y baran-
das, para asegurar el paso seguro de sillas de ruedas y 
otros dispositivos de apoyo. En el caso de rampas pa-
ralelas, se deben incorporar descansos con una profun-
didad mínima de 1,50 m para permitir la recuperación 

y el cambio de dirección si es necesario. La pendiente 
máxima de las rampas debe ajustarse a la normativa vi-
gente, garantizando la seguridad y accesibilidad según 
los estándares actuales.

•Pasamanos en Rampas y Escaleras:
La altura de los pasamanos debe situarse entre 0,85 m 
y 0,90 m, medida desde el nivel del piso o peldaño, para 
facilitar un agarre ergonómico. Los pasamanos deben 
ser continuos a lo largo de toda la rampa o escalera, y 
extenderse entre 0,20 m y 0,30 m más allá del final de 
la rampa o escalera, proporcionando apoyo adicional al 
inicio y final del recorrido.
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IMG 11.Rampa accesible para personas con discapacidad.IMG 10.Pasamanos.
Fuente:(Inteligencia Artificial)Fuente:(Facilisimo, s.f.)

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS.
NORMATIVAS DE DISEÑO PARA CIRCULACIONES, RAMPAS Y PASAMANOS 
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•Puertas de Ingreso: 
El ancho mínimo de las puertas de ingreso a los dormi-
torios debe ser de 0,90 m para permitir un acceso có-
modo y accesible. En dormitorios con más de 10 camas, 
se recomienda un ancho de 1,20 m. En pasadizos, las 
puertas deben abrir hacia el interior para optimizar el 
espacio y facilitar la circulación.

•Distribución de las Camas: 
La separación mínima entre camas debe ser de 1,00 
m, asegurando privacidad y espacio suficiente para la 
movilidad. Se recomienda el uso de separadores como 
biombos o cortinas para aumentar la intimidad de los 
usuarios. La altura de las camas debe estar entre 0,45 
m y 0,50 m, medida desde el suelo hasta la superficie 
del colchón, facilitando el acceso para personas con 
movilidad reducida.

•Armarios Accesibles: 
Los armarios deben contar con puertas corredizas para 
facilitar su apertura en espacios reducidos. La altura de 
las repisas y cajones debe estar entre 0,40 m y 1,20 
m para asegurar la accesibilidad de todos los usuarios, 
incluyendo aquellos en silla de ruedas.

•Salidas de Emergencia: 
Las salidas de emergencia deben ser fáciles de ubicar 
y estar claramente señalizadas. Deben contar con alar-
mas visuales y sonoras que garanticen la evacuación 
segura de todas las personas, incluyendo aquellas con 
discapacidades auditivas o visuales.

IMG 12.Espacios sin barreras.
Fuente:(Interempresas, s.f.)

IMG 14. Armarios para personas con discapacidad.

IMG 13.Albergue Seminario Menor.

Fuente: (Inteligencia Artificial)

Fuente:(Wireless Galicia, s.f.)

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS REVISIÓN DE LITERATURA 
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IMG 15. Diseño de cuarto de baño para discapacitados.
Fuente:(Banium, s.f.)

•Baños Accesibles: 
Debe haber al menos un baño accesible por cada nivel 
de piso, garantizando la disponibilidad para todas las 
personas. Se debe considerar una batería de baño por 
cada 20 personas para asegurar un servicio adecuado 
según la capacidad del edificio. Los baños accesibles 
deben estar ubicados a una distancia no mayor a 50 
m de las unidades habitacionales, facilitando su acceso 
rápido y cómodo.

•Vestuarios: 
El ancho mínimo de ingreso a los vestuarios debe ser 
de 0,90 m, permitiendo el paso de sillas de ruedas y 
facilitando la entrada. Debe haber un espacio libre míni-
mo de 1,50 m de diámetro para permitir el giro completo 
de una silla de ruedas sin dificultad. Bancas, colgadores 
y espejos deben cumplir con la normativa vigente, ase-
gurando su uso ergonómico y accesible.

•Inodoros y Lavamanos: 
Los inodoros y lavamanos deben cumplir con los están-
dares establecidos en la Norma Técnica A120, garanti-
zando la accesibilidad y el confort de los usuarios.

•Pisos: 
Los pisos de los baños y vestuarios deben ser fijos, 
uniformes y antideslizantes para prevenir accidentes y 
asegurar la seguridad de todos los usuarios.
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. Comedor:

• Las mesas deben ser accesibles, con una altura de 
0,80 m y un espacio inferior libre mínimo de 0,75 m 
para permitir el uso cómodo por parte de personas 
en sillas de ruedas.

• El ancho libre bajo la mesa debe ser de 0,80 m, con 
una profundidad mínima de 0,40 m, asegurando es-
pacio suficiente para las piernas y la movilidad.

• Se debe garantizar una ventilación cruzada ade-
cuada, que favorezca la circulación del aire fresco. 
El comedor debe estar separado de la cocina me-
diante tabiques, previniendo la contaminación de 
los alimentos y asegurando un ambiente saludable.

 Cocina:

• El diseño de la cocina debe permitir un flujo de tra-
bajo ordenado para evitar la contaminación cruza-
da entre alimentos crudos y cocidos.

• Debe contar con campanas extractoras y un siste-
ma de ventilación propia para eliminar olores, hu-
mos y garantizar un ambiente de trabajo seguro.

• Es obligatorio disponer de un lavadero exclusivo 
para el lavado de manos, que cumpla con la nor-
mativa establecida por el Ministerio de Salud, pro-
moviendo la higiene adecuada del personal.

IMG 16. El renovado albergue de Artikutza.
Fuente:(Propio, 2025)

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS REVISIÓN DE LITERATURA 
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Talleres Internos y al Aire Libre:

• Las mesas deben ser accesibles y cum-
plir con la normativa vigente para facilitar el 
uso por personas con movilidad reducida. 
La altura de los objetos alcanzables por personas en 
silla de ruedas debe respetar las siguientes medidas: 
- Frontalmente: entre 0,40 m y 1,20 m.

       -Lateralmente: entre 0,25m y 1,35m.
•  

Bancas en Espacios Públicos: Las ban-
cas deben contar con reposabrazos y res-
paldo para mayor comodidad y apoyo. 
La altura del asiento debe situar-
se entre 0,40 m y 0,45 m desde el suelo. 
Se debe garantizar un espacio lateral de 0,90 m 
junto a las bancas para permitir el acceso y uso por 
personas en silla de ruedas.

 
Estas normativas aseguran que los espacios comunes 
y de ocio sean inclusivos, funcionales y accesibles para 
todas las personas, promoviendo la integración y la co-
modidad en entornos compartidos.

IMG 19. Diseño de aula exterior accesible.IMG 17. Mobiliario accesible.

IMG 18. Mobiliario accesible.

Fuente: (Filbak, s.f.)Fuente: (Filbak, s.f.)

Fuente: (Filbak, s.f.)

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS REVISIÓN DE LITERATURA 
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•Alarmas contra Incendios: 
Las alarmas deben estar instaladas a una altura máxi-
ma de 1,35 m para asegurar su accesibilidad. La seña-
lización debe incluir pictogramas, sistema de braille y 
alto relieve, garantizando su comprensión por parte de 
personas con discapacidades visuales.

•Puertas de Escape: 
Las puertas de escape deben estar equipadas con ba-
rras antipánico colocadas a una altura de entre 0,90 m 
y 1,20 m, permitiendo un uso rápido y eficiente en situa-
ciones de emergencia.

•Barandas y Parapetos: 
Se deben instalar barandas con doble pasamanos a al-
turas de 0,90 m y 0,75 m, facilitando el agarre a perso-
nas de diferentes alturas y necesidades.

•Rampas Portátiles: 
En edificios preexistentes que no cuenten con remode-
lación, se deben instalar rampas portátiles en caso de 
desniveles, asegurando la accesibilidad para todos los 
usuarios. Estas normativas buscan garantizar la segu-
ridad y la evacuación efectiva de todas las personas, 
cumpliendo con los estándares de accesibilidad y segu-
ridad vigentes.

IMG 20. Puertas de emergencia.
Fuente:(AGR Puertas, s.f.)

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS REVISIÓN DE LITERATURA 



26

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Medidas atropométricas

0.90

Puertas
1,20

Pasillos

0.90

Balcones

1.50

Baños de 

movilidad 

reducidad

Programa arquitectónico recomendado

Administración

Área de salud y 

atención psicológica

Área de aseo y 

baños

Áreas comunes

Comedores 

Habitaciones 

divididos por 

grupos 

Habitaciones 

divididos por 

grupos 

Optimización de recursos energéticos a través de 

estrategias bioclimáticas

Ventilación cruzada

Sol de la mañana Sol de la tarde

Puertas

REVISIÓN DE LITERATURA -ESTRATEGIAS

Relación forma y protección bioclimática:
Iluminación natural (control de luz solar), confort térmico (cu-
bierta verde, adecuada ventilación) y ahorro de costos ener-
géticos. Franco (2021).

Relación forma y programa de un albergue: 
Espacios públicos: facilitan la interacción y el apoyo mutuo. 
Espacios privados: promueven la reflexión y el descanso. 
Santos (2021).GSPublisherVersion 0.0.100.100
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GSPublisherVersion 0.0.100.100 Incorporación de vegetación para el aumento del confort 
del usuario:
La incorporación de áreas verdes y espacios de socializa-
ción dentro de los albergues contribuyen a mejorar la salud 
emocional. Santos(2021)

IMG 21. Estrategias bioclimáticas
Fuente: Autoría propia (2025)

IMG 22. Estrategias de  programa
Fuente: Autoría propia (2025)

IMG 23. Estrategias proyectuales
Fuente: Autoría propia (2025)
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detección de sistemas 
constructivos 
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constructivos 
pertinentes.

Relación forma y patrimonio: 
Revitalización de entornos patrimoniales con programas sen-
sibles a la inclusión social. Restrepo (2016), Santos (2021).

Relación forma y construcción eficiente: 
Materiales sostenibles y económicos que permitan una cons-
trucción rápida. Muñoz Mínguez (2015)

Balcones Pasillos Puertas

Relación programa y antropometría para albergues: Cir-
culaciones, escaleras y puertas (1,2m), rampas (10%), baños 
accesibles (1/20 usuarios, Norma A 120), pisos (lavables y 
antideslizantes). Ministerio de vivienda, construcción y sa-
neamiento (2021).

IMG 24. Estrategias de accesibilidad
Fuente: Autoría propia (2025)

IMG 25.  Medidas Antropométricas
Fuente: Autoría propia (2025)

IMG 26. Necesidades básicas
Fuente: Autoría propia (2025)
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Para el desarrollo de esta tesis, cuyo objetivo es el diseño 
de un albergue para migrantes en el centro histórico de la 
ciudad de Cuenca, Ecuador —específicamente en la inter-
sección de las calles General Torres y Presidente Córdo-
ba— se ha considerado fundamental estudiar referentes 
arquitectónicos que aborden la intervención en contextos 
patrimoniales con sensibilidad, respeto y una visión con-
temporánea.

El predio seleccionado se encuentra rodeado por un en-
torno con un alto valor histórico y arquitectónico, lo que 
plantea el reto de integrar una nueva propuesta sin alte-
rar la memoria del lugar. Por ello, se han escogido como 
casos de estudio cinco proyectos ejemplares que logran 
equilibrar lo nuevo y lo preexistente, respetando el contex-
to patrimonial sin renunciar a una arquitectura funcional y 
contemporánea. Se incluyen tres obras diseñadas por el 
arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha —la Capilla 
junto a Eduardo Colonelli, el Museu Nacional de Belas Ar-
tes en Río de Janeiro y la intervención en la Pinacoteca del 
Estado de São Paulo— debido a su reconocida capacidad 

para intervenir en estructuras históricas con claridad con-
ceptual y soluciones constructivas honestas.

A estos se suman el Nuevo Albergue de Ruavieja en Lo-
groño, España, y la Rehabilitación del Edificio El Buque en 
Lima, Perú. Ambos proyectos destacan por su enfoque so-
cial, funcional y urbano, respondiendo con sobriedad a las 
necesidades de poblaciones vulnerables sin perder de vis-
ta el respeto al contexto patrimonial. Estas obras aportan 
estrategias clave para el diseño del albergue en Cuenca, 
al integrar criterios de sostenibilidad, eficiencia programá-
tica, y sensibilidad urbana.

INTRODUCCIÓN
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IMG 30.Campanario.IMG 27. Planta Alta y Baja.
Fuente:(Acordes y Moreira  2019)

CAPILLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
PAULO MENDES DA ROCHA (2005 - 2006)

Fuente:(Arcoverde & Moreira, 2019)

La Capilla diseñada por Paulo Mendes da Rocha y 
Eduardo Colonelli, es una intervención que transforma 
las ruinas de una casa del siglo XIX en un espacio re-
ligioso moderno. La estructura aprovecha paredes de 
piedra originales, paneles de vidrio para transparencia 
y un techo de concreto que flota sin apoyo directo.  Este 
proyecto combina restauración, funcionalidad y diseño.
 
En lugar de imponer una nueva construcción, los ar-
quitectos respetaron las preexistencias, integrándolas 
a un diseño que resalta su valor patrimonial. Generan 
un contraste entre lo antiguo y lo nuevo, siendo una de 
las principales estrategias empleadas en este proyec-
to es la conservación y reinterpretación de las ruinas 
existentes. 

El uso del hormigón como material principal no solo 
aporta durabilidad, sino que también establece un diá-
logo material con la piedra, logrando un equilibrio visual 
y estructural.
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IMG 28.Axonometría 

Fuente: Autoría propia (2025)

IMG 29. Perspectiva  
Fuente: Autoría propia (2025)
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El Museo es una intervención del arquitecto P. Mendes 
da Rocha, caracterizada por un enfoque que respeta 
y preserva el carácter histórico del edificio original. La 
propuesta tiene como objetivo redefinir la relación entre 
el edificio y su entorno inmediato, promoviendo una ma-
yor apertura hacia el espacio público y favoreciendo su 
integración con la ciudad.

Formalmente, la intervención se apoya en líneas sim-
ples y el uso de materiales como el hormigón armado, 
que contrastan con la ornamentación neoclásica del 
edificio preexistente. Este contraste genera un diálogo 
equilibrado entre lo histórico y lo contemporáneo, don-
de ambos lenguajes conviven sin imponerse uno sobre 
otro.

La intervención transforma el proyecto en un punto de 
conexión urbana, subrayando los vínculos entre la ar-
quitectura y el entorno. Se incorporan soluciones es-
tructurales que permiten futuras adaptaciones, asegu-
rando la continuidad del uso del espacio sin perder su 
identidad arquitectónica.

El arquitecto reconoce el valor patrimonial del edificio 
y lo enriquece mediante la incorporación de elementos 
contemporáneos que se integran respetuosamente a la 
estructura existente, sin competir con ella, fortaleciendo 
su presencia dentro del paisaje urbano.

IMG 32.Diagrama explicativo.IMG 31.Planta baja y sección.
Fuente: Autoría propia (2025)

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

Fuente:(Wisnik,2007).

PAULO MENDES DA ROCHA (2006)
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PINACOTECA DEL ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO MENDES DA ROCHA (1993-1998)

La intervención en la Pinacoteca es una estrategia 
magistral de cómo un edificio histórico puede ser revi-
talizado mediante la arquitectura contemporánea. Ori-
ginalmente construido en 1905, el edificio presentaba 
problemas estructurales y de funcionalidad que reque-
rían una renovación integral. P. Mendes da Rocha y su 
equipo enfrentaron este desafío respetando la esencia 
del edificio original, pero dotándolo de una nueva vida 
mediante una serie de intervenciones clave. 

Mendes da Rocha no se limitó a restaurar el edificio; lo 
reinventó para adaptarlo a las demandas de un museo 
moderno. Esto incluyó la reorganización de los espa-
cios interiores Se añadieron nuevos elementos estruc-
turales, que no solo resuelven problemas funcionales, 
sino que también actúan como un contraste visual que 
subraya el diálogo entre lo antiguo y lo nuevo. 

Espacialmente, la introducción de pasarelas suspendi-
das y nuevos sistemas de circulación vertical transfor-
ma el interior en una interacción fluida entre los espa-
cios expositivos. Se caracteriza por el uso preciso de 
materiales como el acero y el vidrio, que contrastan con 
la estructura de ladrillo existente. Estos materiales se 
utilizan para resaltar la intervención contemporánea, sin 
desvirtuar el carácter patrimonial del edificio.
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IMG 35.Pasarela.
Fuente: (Mendes da Rocha, Colonelli, & Ricoy Torres, 1998)

IMG 34.Planta  Baja
Fuente: (Mendes da Rocha, Colonelli, & Ricoy Torres, 1998)

IMG 33.Interior de la Pinacoteca.
Fuente: (Mendes da Rocha, Colonelli, & Ricoy Torres, 1998)
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NUEVO ALBERGUE DE RUAVIEJA EN LOGROÑO, ESPAÑA
SERGIO ROJO (2013)

El Nuevo Albergue de Ruavieja, en Logroño, España, 
diseñado por el arquitecto Sergio Rojo, se presenta 
como un ejemplo destacado de intervención contem-
poránea en un contexto histórico, donde el respeto por 
el entorno y la eficiencia del programa se combinan de 
manera ejemplar. Su implantación en el casco antiguo 
de la ciudad responde con sensibilidad a la escala ur-
bana, integrándose respetuosamente tanto en el tejido 
patrimonial como en la necesidad de un equipamiento 
asistencial. Desde el punto de vista programático, el 
albergue propone un diseño compacto y racional, que 
ofrece únicamente lo justo e indispensable para garan-
tizar su correcto funcionamiento: áreas de descanso, 
servicios higiénicos, comedor y espacios de reunión, 
distribuidos eficientemente para facilitar la experiencia 
del usuario sin generar excedentes espaciales, adap-
tándose a las limitaciones del entorno. 

En cuanto a su construcción, destaca el uso de mate-
riales coherentes y duraderos, así como una solución 
arquitectónica que prioriza la funcionalidad y la soste-
nibilidad, incorporando iluminación natural, ventilación 
cruzada y técnicas constructivas acordes al contexto. 
Este albergue se convierte así en un referente de cómo 
una arquitectura sobria, clara y bien concebida puede 
generar impacto social y urbano sin recurrir a excesos 
formales ni presupuestarios. En este caso, el uso de 
piedra, madera o acero expuesto responde a una lógi-
ca de respeto  de Logroño, al tiempo que expresa con 
claridad la construcción contemporánea.
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IMG 36.Interior de Albergue.
Fuente: (ArchDaily, 2017)

IMG 37.Planta Baja.
Fuente: (ArchDaily, 2017)

IMG 38.Vista Interior.
Fuente: (ArchDaily, 2017)
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LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO EL BUQUE EN LIMA, PERÚ
KEVIN CAYCHO (2021)

La rehabilitación del Edificio El Buque en Lima, Perú, es 
un proyecto realizado por el arquitecto Kevin Caycho y 
constituye un ejemplo significativo de intervención ur-
bana orientada a atender a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. En él se conjugan criterios de inclusión 
social, respeto patrimonial y eficiencia programática. 
Ante el severo deterioro de las preexistencias, los auto-
res optaron por su demolición, lo que permitió liberar el 
espacio y concebir una nueva propuesta arquitectónica 
basada en una lógica funcional y dignificante.

Esta decisión estratégica abrió la posibilidad de desa-
rrollar un programa arquitectónico que responde de 
manera precisa a las necesidades de un albergue mo-
derno: espacios flexibles, áreas comunes integradoras, 
módulos habitacionales organizados y servicios bási-
cos accesibles.

Todo el conjunto se articula respetando el carácter his-
tórico y urbano del entorno, mediante una volumetría 
sobria, el uso de materiales locales y una implantación 
que no compite con el contexto patrimonial, sino que 
lo complementa. En el plano constructivo, el proyecto 
incorpora soluciones contemporáneas sensibles tanto 
al clima como a las dinámicas urbanas de Lima, propo-
niendo una arquitectura que, más allá de la edificación, 
funciona como herramienta de dignificación y regenera-
ción urbana.

CASOS DE ESTUDIO REVISIÓN DE LITERATURA 
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IMG 39.Vista exterior.
Fuente: (Kevin Caycho Berrocal, 2021)

IMG 40.Axonometría.
Fuente: (Kevin Caycho Berrocal, 2021)

IMG 41.Vista de patio interior.
Fuente: (Kevin Caycho Berrocal, 2021)
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TERMINAL DE ESTACIONAMIENTO HOENHEIM NORTE
ZAHA HADID (1998-2001)

CASOS DE ESTUDIO REVISIÓN DE LITERATURA 

El proyecto de la Terminal y Estacionamiento Hoenheim 
Norte, diseñado por Zaha Hadid y construido en Estras-
burgo en 2001, representa una interpretación profun-
damente contemporánea de la infraestructura urbana. 
Lejos de concebir el estacionamiento como un espacio 
meramente funcional, Hadid lo transforma en un lienzo 
dinámico donde se entrelazan el diseño gráfico, la ar-
quitectura y el urbanismo, generando una experiencia 
espacial que va más allá del simple acto de aparcar un 
vehículo.

A través de movimientos que se alejan de cualquier ri-
gidez ortogonal, se muestra cómo el concepto de circu-
lación se traduce en un lenguaje visual de gran expre-
sividad, que guía al usuario no solo física sino también 
perceptivamente. Las líneas blancas que delimitan las 
plazas de aparcamiento y las vías de circulación no si-
guen un patrón regular, sino que se disponen según un 
diseño abstracto, casi pictórico, que rompe con la mo-
notonía típica de este tipo de infraestructuras.

El suelo se convierte así en una superficie gráfica acti-
va, donde la pintura y los materiales —asfalto, concreto 
claro y oscuro— definen zonas y jerarquías espaciales. 
Esta organización no solo responde a criterios estéti-
cos, sino que también cumple una función operativa 
esencial, al configurarse como un sistema intuitivo de 
wayfinding que orienta y estructura el flujo dentro del 
conjunto.
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IMG 42.Interior de terminal .
Fuente: (Héléne Binet, 2001)

IMG 43.Vista aérea.
Fuente: (Héléne Binet, 2001)

IMG 44.Boceto
Fuente: (Zaha Hadid Architects, 1998)
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Fuente: (Autoría propia, 2025)
IMG 47.Integración al contexto
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Capilla Nossa Senhora da Conceição, un proyecto que opone lo 
histórico a lo nuevo. Los elementos nuevos, como la estructura por-
tante de columnas y una escalera de hormigón, son dispositivos de 
relación neoplasticista, porque se posicionan en el espacio, logrando 
una proyección lateral con giros hacia el infinito, sin tocar los bordes 
de la preexistencia. Esta espacialidad propia del siglo XX, posee una 
vigencia para el 2025 por emplearse en un proyecto del 2006. Por el 
contrario, la preexistencia se trata de un espacio histórico cerrado y 
compacto propio del siglo XIX cuya observación se encuentra enfati-
zada por la presencia de lo nuevo. El proyecto logra así la paradoja 
de ser un lugar abierto y contenido a la vez. 

Museu Nacional de Belas Artes, se trata de un edificio nuevo que 
se desarrolla dentro del límite histórico de un patio del siglo XX que 
en esencia es contenido a la vez. La espacialidad del edificio recurre 
al neoplasticismo, esta vez del lado de dos núcleos de escaleras y un 
ascensor que al liberarse de los extremos enfatizan la presencia de 
un espacio continuo con giros hacia el exterior, pero con la garantía 
de la contención del patio como hito visual.

Pinacoteca del Estado de São Paulo,el neoplasticismo se subraya 
en la espacialidad contenida de los patios de un museo del siglo XIX. 
Dentro de ellos se ubican puentes y un ascensor en posición asimétri-
ca salvaguardando la continuidad espacial neoplasticista en proyec-
ción hacia el infinito, pero en contraste con el carácter contenido de 
los recintos históricos.
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IMG 45.Integración
Fuente: (Autoría propia, 2025)

IMG 46.Antiguo y nuevo
Fuente: (Autoría propia, 2025)
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 50.Conclusiones de referentes

Nuevo Albergue de Ruavieja en Logroño, España,el programa 
respeta los límites de la preexistencia, sin dejar de reconfigurar los 
espacios existentes. Se subraya sobre todo la claridad en la zonifica-
ción de los espacios del albergue siendo enfático en la clasificación 
de zonas de administración, servicios, dormitorios, comedor y cocina.

La Rehabilitación del Edificio el Buque en lima, Perú,sobre una 
infraestructura histórica del siglo XIX, en mal estado de conservación, 
se plantea derrocar la mayoría de espacios interiores, conservando 
algunos elementos como la fachada y una serie de relaciones interio-
res que se daban en la estructura histórica que funcionaba a través 
de un pario interior. De este modo, se construye un proyecto nuevo 
que basado en la espacialidad del proyecto derrocado, persigue sus 
huellas y trata de ser coherente con las necesidades nuevas propias 
de un albergue.

Terminal de Estacionamiento Hoenheim Norte,el proyecto marca 
un recorrido y aclara las direcciones de circulación peatonal que debe 
tener un usuario para acercarse a un edificio, en momentos cuando 
la aproximación resulta compleja reconocer por este superponerse 
este proyecto a un parqueadero. Esta estrategia se da con el cambio 
de textura en el suelo, siendo de hormigón para enfatizar un recorrido 
peatonal que se sobrepone al piso de asfalto propio de un parquea-
dero. Esta estrategia se denomina como wayfinding.
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 48.Compactación del programa

Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 49.Adaptación de estructura 
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En este capítulo se presentan una serie de proyectos re-
presentativos que permiten analizar enfoques de restau-
ración e intervención en entornos patrimoniales. Estos 
casos destacan por su capacidad de respetar el contexto 
histórico en el que se insertan, trabajando desde una pos-
tura consciente hacia lo preexistente y planteando nuevas 
propuestas arquitectónicas mediante estrategias bien de-
finidas. A través del estudio de estos proyectos, es posible 
comprender cómo se debe actuar en espacios con valor 
patrimonial, cuáles son las características fundamenta-
les que deben considerarse y qué metodologías resultan 
efectivas para lograr una integración armónica entre lo an-
tiguo y lo contemporáneo.

INTRODUCCIÓN
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IMG 51.Posada San Francisco.
Fuente: Autoría propia (2025)

La parroquia de San Francisco está ubicada en el Cen-
tro Histórico de Cuenca. A inicios del siglo XX, su plaza 
funcionaba como espacio de venta formal e informal, lo 
que llevó a que personas en situación de calle pernocta-
ran en la vereda o en la entrada de la iglesia, expuestas 
al frío y en condiciones vulnerables. En 1969, el Padre 
Alfonso Terán, entonces párroco, fundó “La Posada de 
San Francisco” con el objetivo de ofrecer un espacio 
digno para el descanso y la alimentación (Vera, 2024).

Según Farfán (2022), la posada está ubicada en las ca-
lles General Torres y Juan Jaramillo, frente al mercado 
“10 de Agosto”, en la parroquia Gil Ramírez Dávalos de 
Cuenca. El terreno es mayormente plano, con la cons-
trucción adosada en sus fachadas laterales, dejando 
libre la frontal, que da a la calle, y la posterior, que co-
linda con la iglesia.

La posada “San Francisco” funciona desde hace más 
de 50 años como albergue temporal para personas vul-
nerables, como migrantes o indigentes. Ofrece aloja-
miento y alimentación gratuitos por una semana; luego, 
la estadía cuesta cinco dólares (Vera, 2024). Al ingre-
sar, se realiza un registro para identificar si la persona 
es local o extranjera. En algunos casos, los usuarios 
llegan con registro previo, derivados por organizaciones 
sociales que, además de alojamiento y alimentación, 
brindan apoyo psicológico (Farfán, 2022).

ANTECEDENTES
POSADA ¨SAN FRANCISCO¨
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IMG 52.Iglesia San Francisco de Cuenca-Ecuador.
Fuente: Autoría propia (2025)

IMG 53.Registro de Ingreso para el albergue.
Fuente: Autoría propia (2025)

POSADA “SAN FRANCISCO” REVISIÓN DE LITERATURA 
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IMG 54. Zonificación planta baja.

POSADA “SAN FRANCISCO”
ALBERGUE

Fuente: Autoría propia (2025)
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IMG 55.Posada San Francisco ingreso.
Fuente: Autoría propia (2025)
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IMG 56.Planta alta.
Fuente: Autoría propia (2025)

IMG 57. Zonificación en planta alta.
Fuente: Autoría propia (2025)
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HISTORIA Y PATRIMONIO EQUIPAMIENTOS

El barrio de San Francisco, ubicado dentro del Centro His-
tórico de Cuenca, se encuentra sujeto a normativas es-
pecíficas que regulan el uso y manejo de su patrimonio 
construido y natural. Según la clasificación normativa, los 
inmuebles y espacios del sector son valorados de acuer-
do con categorías como Emergente, Valor A, Valor B, Va-
lor Ambiental, Sin Valor y Valor Negativo. Estas categorías 
permiten identificar el grado de protección y la importan-
cia arquitectónica, histórica o ambiental de cada elemento.

La Plaza de San Francisco, catalogada como un espacio 
de Valor Ambiental, constituye un hito urbano que no solo 
resalta por su significancia histórica, sino también por su ca-
pacidad de articular actividades sociales y comerciales. A su 
alrededor, se identifican inmuebles de Valor A, que corres-
ponden a edificios emblemáticos con alta relevancia patri-
monial, y de Valor B, que, aunque con menor jerarquía, con-
tribuyen al carácter del entorno. Los elementos clasificados 
como Emergentes destacan por su potencial de integrarse 
al patrimonio en el futuro, mientras que aquellos señalados 
como Sin Valor o de Valor Negativo representan oportuni-
dades para intervenciones que promuevan la regeneración 
urbana y el fortalecimiento del paisaje histórico del barrio.

La zona cuenta con varios equipamientos entre los
principales se encuentra el Campus Central de la
Universidad de Cuenca, El Mercado 10 de Agosto y la
Iglesia de San Francisco, considera-
dos hitos dentro de la zona estudio.
Pero también se puede encontrar otros equipamientos 
de caracter administrativo municipal como las oficinas 
de Dirección de Áreas Históricas ubicada al frente de la 
Plaza San Francisco. Otro equipamiento son sus cen-
tros culturales, como el Museo del Sombrero de Paja To-
quilla, el Centro Cultural El Prohibido y la Casa de la Lira

Posada San Francisco

Religión

Educación

Comercio

Museo

Administrativo Municipal

Fuente: Elaboración propia a partir de información del GAD Muni-
cipal de Cuenca

fuente : elaboracion propia en base a datos de Qgis y imagen 
de google maps

ANÁLISIS DE SITIO04

38

04

39

ANÁLISIS DE SITIO

R

R

L

L

SC

SC

RR

Emergente
Valor A
Valor B
Valor Ambiental
Sin Valor
Valor negativo

GSPublisherVersion 0.66.100.100

Fuente: Autoría propia (2025)

HISTORIA Y PATRIMONIO

El barrio de San Francisco, ubicado dentro del Cen-
tro Histórico de Cuenca, se encuentra sujeto a nor-
mativas específicas que regulan el uso y manejo de 
su patrimonio construido y natural. Según la clasifi-
cación normativa, los inmuebles y espacios del sec-
tor son valorados de acuerdo con categorías como 
Emergente, Valor A, Valor B, Valor Ambiental, Sin Va-
lor y Valor Negativo. Estas categorías permiten iden-
tificar el grado de protección y la importancia arqui-
tectónica, histórica o ambiental de cada elemento.

La Plaza de San Francisco, catalogada como un espa-
cio de Valor Ambiental, constituye un hito urbano que 
destaca tanto por su significancia histórica como por su 
capacidad de articular actividades sociales y comercia-
les. A su alrededor, se identifican inmuebles de Valor 
A, que corresponden a edificios emblemáticos con alta 
relevancia patrimonial, y de Valor B, que, aunque con 
menor jerarquía, contribuyen al carácter del entorno. 
Los elementos clasificados como Emergentes desta-
can por su potencial de integrarse al patrimonio en el 
futuro, mientras que aquellos señalados como Sin Va-
lor o de Valor Negativo representan oportunidades para 
intervenciones que promuevan la regeneración urba-
na y el fortalecimiento del paisaje histórico del barrio.

IMG 58.Analisis de  valor patrimonial 

HISTORIA Y PATRIMONIO ANÁLISIS DE SITIO
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IMG 26.Iglesia San Francisco de Cuenca-Ecuador.
Fuente: Autoría propia (2025)

IMG 59.Equipamientos
Fuente: Autoría propia (2025)

EQUIPAMIENTOS

La zona cuenta con varios equipamientos entre los
principales el Mercado 10 de Agosto y la
Iglesia de San Francisco, considerados hitos dentro de 
la zona estudio.
Pero también se puede encontrar otros equipamientos 
de carácter administrativo municipal como las oficinas 
de Dirección de Áreas Históricas ubicada al frente de la 
Plaza San Francisco. Otro equipamiento son sus cen-
tros culturales, como el Museo del Sombrero de Paja 
Toquilla, el Centro Cultural El Prohibido y la Casa de la 
Lira

Posada San Francisco
Religión

Educación
Comercio

Museo
Administrativo Municipal

HISTORIA Y PATRIMONIO EQUIPAMIENTOS

El barrio de San Francisco, ubicado dentro del Centro His-
tórico de Cuenca, se encuentra sujeto a normativas es-
pecíficas que regulan el uso y manejo de su patrimonio 
construido y natural. Según la clasificación normativa, los 
inmuebles y espacios del sector son valorados de acuer-
do con categorías como Emergente, Valor A, Valor B, Va-
lor Ambiental, Sin Valor y Valor Negativo. Estas categorías 
permiten identificar el grado de protección y la importan-
cia arquitectónica, histórica o ambiental de cada elemento.

La Plaza de San Francisco, catalogada como un espacio 
de Valor Ambiental, constituye un hito urbano que no solo 
resalta por su significancia histórica, sino también por su ca-
pacidad de articular actividades sociales y comerciales. A su 
alrededor, se identifican inmuebles de Valor A, que corres-
ponden a edificios emblemáticos con alta relevancia patri-
monial, y de Valor B, que, aunque con menor jerarquía, con-
tribuyen al carácter del entorno. Los elementos clasificados 
como Emergentes destacan por su potencial de integrarse 
al patrimonio en el futuro, mientras que aquellos señalados 
como Sin Valor o de Valor Negativo representan oportuni-
dades para intervenciones que promuevan la regeneración 
urbana y el fortalecimiento del paisaje histórico del barrio.

La zona cuenta con varios equipamientos entre los
principales se encuentra el Campus Central de la
Universidad de Cuenca, El Mercado 10 de Agosto y la
Iglesia de San Francisco, considera-
dos hitos dentro de la zona estudio.
Pero también se puede encontrar otros equipamientos 
de caracter administrativo municipal como las oficinas 
de Dirección de Áreas Históricas ubicada al frente de la 
Plaza San Francisco. Otro equipamiento son sus cen-
tros culturales, como el Museo del Sombrero de Paja To-
quilla, el Centro Cultural El Prohibido y la Casa de la Lira

Posada San Francisco

Religión

Educación

Comercio

Museo

Administrativo Municipal

Fuente: Elaboración propia a partir de información del GAD Muni-
cipal de Cuenca

fuente : elaboracion propia en base a datos de Qgis y imagen 
de google maps
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Fuente: Autoría propia (2025)

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Posada San Francisco

Parada de Bus

Línea 2
Línea 3

Línea 13

Línea 7

Línea 16

Línea 5

Línea 14

Línea 10

Línea 20

Línea 12

Línea 27
No esta cerca de la ruta del tranvía

 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD ANÁLISIS DE SITIO

El análisis de movilidad y accesibilidad en torno a la Po-
sada de San Francisco, ubicada en las calles Presidente 
Córdova y General Torres en el centro de Cuenca, revela 
una alta conectividad gracias a la presencia de múltiples 
líneas de transporte urbano. En el entorno inmediato se 
identifican al menos 13 líneas de bus (como la 2, 3, 5, 7, 
10, 12, 13, 14, 16, 20 y 27), con varias paradas cerca-
nas que facilitan el acceso al sitio desde distintos puntos 
de la ciudad. Esta red de transporte público contribu-
ye significativamente a la accesibilidad del lugar tanto 
para turistas como para residentes. El entorno, sin em-
bargo, también demanda mejoras en la infraestructura 
peatonal para garantizar un acceso inclusivo y seguro.

IMG 60.Mobilidad y Accesibilidad

LEYENDA
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LLENOS Y VACÍOS

Lleno
Vacío

MOBILIDAD Y ACCESIBILIDAD LLENOS Y VACIOS

ANÁLISIS DE SITIO ANÁLISIS DE SITIO

Línea 2

Lleno
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Posada San Francisco
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Línea 20Línea 12
Línea 27
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EQUIPAMIENTOS ANÁLISIS DE SITIO

LEYENDA

El análisis de llenos y vacíos en el entorno de la Posada 
de San Francisco permite entender la morfología urba-
na y la ocupación del suelo en esta zona del centro his-
tórico de Cuenca. Se evidencia una alta densidad edifi-
cada (zonas llenas) que caracteriza el tejido compacto y 
tradicional del sector, contrastando con algunos vacíos 
urbanos que funcionan como espacios abiertos, patios, 
o posibles áreas de intervención. Estos vacíos ofrecen 
oportunidades para mejorar la accesibilidad peatonal, 
generar espacios públicos o implementar soluciones de 
movilidad suave. La relación entre llenos y vacíos es 
clave para planificar intervenciones urbanas que respe-
ten el contexto histórico y mejoren la calidad del entorno.

Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 61.Llenos y vacíos
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ALTURAS DE EDIFICACIONES

Total de viviendas en la zona analizada
Total: 392 predios

1. 17 ,60 %
2. 42,34 %
3. 22,44 %
4. 13 ,01 %
5. 4,33 %
6. 0,25 %

Viviendas de 1 piso

Viviendas de 3 piso
Viviendas de 2 piso

Viviendas de 4 piso

Viviendas de 6 piso
Viviendas de 5 piso

ALTURAS DE EDIFICACIONES EVALUACIÓN DE VEREDAS

El ancho de veredas en algunas zonas al rededor ,espe-
cialmente en la calle General Torres son muy estrechas 
considerando que en estas calles se colocan comercian-
tes informales que convierten a estas veredas en zonas 
de difícil acceso y tránsito para los que transitan por ahí.
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TOTAL: 392 predios .
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El análisis de edificaciones en el barrio San Francisco de 
Cuenca, específicamente en el sector comprendido entre 
las calles Presidente Córdova y General Torres, revela 
una predominancia de construcciones de dos y tres pisos.

Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 62.Altura de Edificios

LEYENDA



49

EVALUACIÓN DE VEREDAS

El ancho de veredas en algunas zonas al rededor ,espe-
cialmente en la calle General Torres son muy estrechas 
considerando que en estas calles se colocan comercian-
tes informales que convierten a estas veredas en zonas 
de difícil acceso y tránsito para los que transitan por ahí.

1.2 m

2.2 m
1.9 m

3.2 m
Zonas de comerciantes informales

ALTURAS DE EDIFICACIONES EVALUACIÓN DE VEREDAS
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cialmente en la calle General Torres son muy estrechas 
considerando que en estas calles se colocan comercian-
tes informales que convierten a estas veredas en zonas 
de difícil acceso y tránsito para los que transitan por ahí.
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 63.Evaluación de  veredas
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N 0,00

INCONGRUENCIA ESTRUCTURAL CARENCIAS DEL PROGRAMA

Área de salud

Áreas recreativas

Áreas verdes

Talleres

DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DE SITIO - ESTRATEGIAS 
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Nuevo proyecto

El contexto marca la altura maxima de la nueva 

edificación

Se cambia el ingreso a la plaza de la Iglesia San 

Francisco ya que cuenta con estancias amplias a 

comparación de la calle General Torres

Plaza San Francisco

General Torres

Nuevo proyecto

Se plantean áreas verdes debido a la poca 

existencia de las mismas en el contexto inmediato

Nuevo proyecto

Plaza San Francisco

General Torres

Iglesia San 

Francisco

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Nuevo proyecto

El contexto marca la altura maxima de la nueva 

edificación

Se cambia el ingreso a la plaza de la Iglesia San 

Francisco ya que cuenta con estancias amplias a 

comparación de la calle General Torres

Plaza San Francisco

General Torres

Nuevo proyecto

Se plantean áreas verdes debido a la poca 

existencia de las mismas en el contexto inmediato

Nuevo proyecto

Plaza San Francisco

General Torres

Iglesia San 

Francisco

Fuente: Autoría propia (2025)

Evaluación y reconfiguración del sistema estructural. La creación de áreas verdes busca compensar la falta 
de estas en el entorno inmediato.

Cambio de ingreso a la plaza de la Iglesia San Fran-
cisco ya que cuenta con estancias amplias a compa-
ración de la calle General Torres

IMG 63.Evaluación del sistema estructural
Fuente: (Autoría propia, 2025)

IMG 64.Creación de áreas verdes
Fuente: (Autoría propia, 2025)

IMG 65.Creación de áreas verdes
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El contexto marca la altura máxima de la nueva edificación

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ALTURA MAXIMA 
Nueva EdificaciónConvento

Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 66.Sección - Alturas

+8,10
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05
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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En este capítulo se presenta la propuesta arquitectónica 
para el rediseño de la Posada de San Francisco, conside-
rando su entorno inmediato. A partir del análisis previo, se 
identificaron diversas problemáticas espaciales y funcio-
nales que afectan tanto la dinámica interna del albergue 
como su integración con el contexto circundante. La inter-
vención busca no solo mejorar las condiciones de uso y el 
programa arquitectónico del albergue, sino también ofre-
cer una solución que responda al entorno, al programa y 
al proceso constructivo. Esto se logra mediante diagramas 
y representaciones gráficas que ilustran el desarrollo del 
diseño y las decisiones tomadas. A través de secciones 
arquitectónicas, se evidencia la relación del proyecto con 
su entorno inmediato.

INTRODUCCIÓN
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MÓDULO
CON BASE EN CUATRO PARÁMETROS FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL ALBERGUE, SE EVALÚAN LAS CONDICIONES QUE DEFINIRÁN LAS DI-
MENSIONES Y LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE DISEÑO.

MÓDULO
Tomando en cuenta al usuario, se diseña el módulo en un 
área 3.00 x 3.00, cómoda para ejecutar cualquier actividad.

ALTURA
Dado a normativas y a consideraciones estructurales, la 
altura del módulo se eleva a 2,70 el cual daría espacio a 
futuras instalaciones.

ÁREAS VERDES
Al proponer rediseñar el albergue se prioriza las áreas 
verdes como elemento urbano y brindar mayor confort 
al usuario, también se decide plantear en un modulo de 
1,00 x 1,00.

CONEXIÓN BARRIAL
Cómo el proyecto arquitectónico se integra, rela-
ciona y comunica con su entorno inmediato, es de-
cir, con el barrio o comunidad donde se inserta.

MÓDULO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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IMG 68.Alturas
Fuente: (Autoría propia, 2025)

IMG 67.Áreas Verdes
Fuente: (Autoría propia, 2025)

IMG 69.Creación de áreas verdes
Fuente: (Autoría propia, 2025)

IMG 70.Creación de áreas verdes
Fuente: (Autoría propia, 2025)
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Conexion barrial Ingreso-plazas 
abiertas al barrio

Aula flexible
Aula practica - 

taller

CocinaComedor Despensa

Sshh

Recepción - kitchenetteConsultorios OficinasSshh Sala de espera

Núcleo de circulación vertical y 
servicios

Habitaciones 
individuales o 

dobles adaptadas 
a PMR con baño.

Área 
común de 
recreació/ 

sala de 
estar

Terraza 
ajardinada

 Habitaciones 
grupales cada 

habitación 
cuenta con su 
propio baño 

privado

Terraza ajardinada 
flexible

Terraza 
ajardinada

Núcleo de circulación vertical y 
servicios

Habitaciones 
individuales o 

dobles adaptadas 
a PMR con baño.

Área 
común de 
recreació/ 

sala de 
estar

 Habitaciones 
grupales cada 

habitación 
cuenta con su 
propio baño 

privado

Planta Worksheet (33)

IMG 71.Estructura interna.
Fuente: (Autoría propia, 2025)

PROGRAMA
EL ORGANIGRAMA PLANTEADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO ESTABLECE LOS ESPACIOS INVOLUCRADOS Y LA MANERA EN 

QUE SE RELACIONAN ENTRE SÍ.

PROGRAMA PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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ZONIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
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Terreno ubicado en el centro historicó de Cuenca En el terreno se desarrolla el actual albergue Posada San 

Francisco el cual cuenta con tres volumenes que debido a su 

mal estado se decide derrocar

Se alza el primer volumen en la misma posición que el 

anterior edificación para aprovechar de las ventajas 

climaticas como soleamiento y vientos

Se agregan dos volumenes que serviran como áreas de 

administración y zonas de talleres e educación

Se substrae un modulo del volumén a cada lado para 

generar terrazas además de subtraer varios modulos en 

planta baja para generar una planta libre

Se generan diagonales para mejorar el funcionamiento del 

programa a su vez que rompe la simetria formalmente

Se agregan áreas verde en zonas estratégicas del proyecto Finalmente se logra una proyecto que resuelve no solo en lo 

funcional sino tambien en la parte formal respentando el 

contexto histórico en el que se encuentra

IMG 72.Volumen
Fuente: (Autoría Propia, 2025)
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IMG 73.Volumen Final
Fuente: (Autoría Propia, 2025)
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DISEÑO BIOCLIMÁTICO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Se propone el uso de vegetación nativa de distin-
tas alturas —alta, media y baja— para lograr una 
integración armónica con el entorno natural y re-
sponder eficazmente a las condiciones climáticas 
locales, facilitando su adaptación y mantenimiento.

La vegetación alta (árboles y arbustos de gran porte) 
mejora la calidad del aire, proporciona sombra, actúa 
como aislante térmico y lumínico, y sirve como bar-
rera natural contra el ruido, aumentando el con-
fort tanto en espacios exteriores como interiores.

La vegetación media (arbustos y plantas intermedias) 
complementa estas funciones, aporta estructura al dis-
eño, genera ambientes más frescos y protege la bio-
diversidad al ofrecer refugio y alimento a la fauna local.
Por su parte, la vegetación baja (coberturas, herbáceas 
y helechos) contribuye a la amortiguación acústica y vis-
ual a nivel del usuario, mejora la experiencia del espacio 
y reduce la necesidad de superficies pavimentadas, dis-
minuyendo así el impacto térmico del entorno construido.

En conjunto, esta vegetación refuerza el vínculo 
con la naturaleza y promueve el bienestar físico y 
emocional, al tiempo que, por tratarse de especies 
nativas, requiere menos riego, poda y fertilización, re-
duciendo los costos de mantenimiento a largo plazo.

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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IMG 75.Infraestructura Verde en volumen 
Fuente: (Autoría Propia, 2025)

IMG 74.Infraestructura Verde
Fuente: (Autoría Propia, 2025)
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Arupo
Chionanthus Pubscens

h= 3-6m
Posición: Patio general

Capulí
Prunus Salicifolia

h= 6-10m
Posición: Patio general

Helecho 
Nephrolepis exaltata 

h = 0,3–1 m
Posición: Jardineras en general

Duranta
Duranta repens

h=2m
Posición: Patio general

Árbol de Limón
Citrus limón

h= 3m
Posición: Jardín intermedio

Lavanda
Lavandula

h= 1m
Posición: Jardines en general

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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IMG 76.Vegetación 
Fuente: (Autoría Propia, 2025)
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 ESTRATEGIAS DE CONEXIÓN BARRIAL
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IMG 77.Conexión barrial
Fuente: (Autoría Propia, 2025)GSPublisherVersion 0.0.100.100
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RELACIÓN VISUAL Y FÍSICA CON EL ENTORNO
• Diseñar fachadas abiertas o semitransparentes.
• Evitar cierres totales o muros ciegos.
• Usar patios, plazas o corredores que inviten a la 

comunidad a entrar y participar.

ACCESIBILIDAD PEATONAL Y UNIVERSAL
• Diseñar entradas múltiples y permeables desde 

distintas calles.
• Asegurar rutas accesibles para PMR (personas 

con movilidad reducida).
• Incorporar rampas, señalética clara y espacios sin 

barreras arquitectónicas.

CONECTIVIDAD URBANA 

• Alinear circulaciones internas con flujos 
peatonales del barrio.

• Conectar con ciclovías, transporte público y 
caminos seguros para niños y adultos mayores.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

USOS MIXTOS O FLEXIBLES

• Incorporar espacios que puedan ser usados por 
la comunidad (salas multiuso,talleres,etc).

• Permitir que el equipamiento funcione más allá de 
un horario institucional.

IMG 78.Fotografía
Fuente: (Autoría Propia, 2007)
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LISTADO DE ESPACIOS 
• Conexión barrial / ingreso 

Plazas abiertas al barrio

• Espacios educativos 
Aula flexible 
Aula práctica / taller

• Área de servicios alimentarios 
Cocina 
Comedor 
Despensa

• Servicios higiénicos 
Baños (SSHH)

• Área administrativa y de atención 
Recepción 
Kitchenette 
Consultorios 
Oficinas 
Sala de espera

• Circulación y servicios 
Núcleo de circulación vertical 
Servicios generales
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 79.Planta Baja
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LISTADO DE ESPACIOS 
• Circulación y servicios 

Núcleo de circulación vertical 
Servicios generales

• Habitaciones  
Habitaciones individuales o dobles adaptadas a 
PMR con baño 
Habitaciones grupales con baño privado

• Áreas comunes 
Área común de recreación / sala de estar

• Zonas exteriores 
Terraza ajardinada 
Terraza ajardinada flexible 
 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 80.Primera planta alta tipo
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 81.Sección
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 82.Sección
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Calzos de apoyo para parrilla 5cm

Armado inferior zapata

Hormigón de limpieza

Base compactada

Varilla corrugada circular de acero, diametro de 12.0 (VRL 12)

Varilla corrugada circular de acero, diametro de 10.0 (VRL 10)

Adoquín, medidas: 20cmx20cmx6cm

Junta estrecha de 4mm

Capa de arena de asiento de 7cm

Replan l

Viga de amarre

Tubo dren perforado 110mm

Placa base de acero 400mm x 400mm x 20mm

Mortero de nivelación 25mm

Per  en forma de "G"

Soldadura

Perno de anclaje

Arandela y tuerca

Vidrio templado 10mm

Base compactada

Vigueta de madera, medidas 15cmx8cm

Viga de madera, medidas 15cmx25cm 

Hormigón pulido

Lámina impermeabilizante

Hormigón

Tubería 110mm

Tierra

Paneles móviles de madera

Carpintería metálica para ventana de piso- techo

Vidrio templado, espesor de 8mm

Instalaciones

Tornillo INOX + Tuerca

Escuadra de 
Fibrocemento superboard estandar, espesor de 8mm

Grava

Tubo estructural

Tirafondo para madera de 2.5¨, Ø 3/16ʺ

Escuadra de 

Tornillo CRS hilo grueso 6x1¨

Tirafondo para madera de 2.5¨, Ø 3/16ʺ

SECCION 
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ESCALA:

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

Cuenca, 15/05/2025

Diseño:

Dibujo: José Antonio Ávila Andrade

Revisión: Arq.  Iván Sinchi

A2-

TEMA:

José Antonio Ávila Andrade

Cédula: 0104780341

José Antonio Ávila Andrade

REDISEÑO DE UN ALBERGUE PARA MIGRANTES Y PERSONAS EN 

VULNERABILIDAD: “POSADA DE SAN FRANCISCO”-CUENCA

PROYECTO A MEDIANA ESCALA

4

Secciones Arquitectonicas

1:120

DETALLE 2
Escala 1:20

DETALLE 1
Escala 1:20

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
Escala 1:50

DETALLE 1

D01

D02

D03
DETALLE 2
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Replantillo, grosor 5cm
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Mortero de nivelación 25mm

Perfil estructural de acero laminado en forma de "G"

Soldadura

Perno de anclaje

Arandela y tuerca

Vidrio templado 10mm

Base compactada

DETALLE 1

Vigueta de madera, medidas 15cmx8cm

Viga de madera, medidas 15cmx25cm 

Hormigón pulido

Lámina impermeabilizante

Hormigón

Tubería 110mm

Tierra

Paneles móviles de madera

Carpintería metálica para ventana 
Vidrio templado, espesor de 8mm

Instalaciones

Tornillo INOX + Tuerca

Escuadra de fijación
Fibrocemento superboard estandar, espesor de 8mm
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Tirafondo para madera de 2.5¨, Ø 3/16″

Escuadra de fijación

Tornillo CRS hilo grueso 6x1¨
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DETALLE 2

Carpintería metálica para ventana proyectable espesor de 8mm
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IMG84.DetallesIMG 83.Sección

Sección constructiva
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Guía de suelo

Tope de goma

Perfil canal u en acero galvanizado

Panel de puerta mdf

Rodillo y soporte para colgar

Riel de aluminio
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DETALLE 3

DETALLE 4

DETALLE 5
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Varandilla circular de acero inoxidable, diametro 6cm

Vidrio templado, espesor 10mm

Tubo metálico para soportar vidrio , diámetro 1,20cm

Tubo metálico para soportar vidrio , diámetro 2,50cm

Silicona para pegar vidrio con metal

Soporte para varandilla, dimendiones 12cm de diámetro

Rejilla redonda cúpula concentrica, CC-150x110

Hormigòn de 210 kg/cm2

DETALLE 3

Capa asfaltica - impermeabilizante

Varilla corrugada circular de acero, diametro de 10.0 (VRL 10)

Tubo dren perforado 110mm

Grava

Hormigón de limpieza - pendiente de 2%

Tierra

Lámina impermeabilizante
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Fuente: Autoría propia (2025) Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 85.Detalles cubierta IMG 86.Detalle puertas
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG87.Fachada principal 
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG88.Fachada posterior
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IMG89.Áreas verdes 
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Fuente: Autoría propia (2025)
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 91.Áreas verdes 
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Fuente: Autoría propia (2025)
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distintas configuraciones de dormitorios según la autoriza-
ción correspondiente, así como indica el Manual para el 
diseño de alojamientos colectivos temporales en las Amé-
ricas (ACNUR, 2023).Asimismo, se enfatizó la integración 
de áreas verdes y espacios de socialización, junto con la 
distribución de cuatro zonas principales: recepción, dormi-
torios, áreas comunes-administración y servicios (ACNUR, 
2023). La accesibilidad fue un criterio central, así como indi-
ca el artículo Guía de Diseño de Albergues Accesibles (Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2021), 
estableciendo medidas para circulaciones mínimas (0.80m 
y 1.20m), pasamanos (0.85 y 0.90m), puertas de ingreso 
(0.90 m) y dormitorios con más de 10 camas (1.20m). La 
configuración de baños se definió con una batería de baño 
por cada 20 personas y una distancia máxima de 50 me-
tros de las habitaciones para gente con movilidad reducida. 

Todas estas medidas han sido implementadas en el proyec-
to, asegurando el cumplimiento de las recomendaciones 
técnicas y de las dimensiones antropométricas correspon-
dientes. Además, se mejoró la accesibilidad reduciendo a 
solo 5 metros la distancia entre las habitaciones accesibles 
y los baños, buscando mejorar la autonomía y su confort. 
Estos elementos permiten no solo la integración, sino la 
configuración de la inclusión social a partir de elementos 
físicos que garanticen el acceso y uso de cada espacio por 
parte de cualquier usuario.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

OBJETIVO 1
• Determinar los elementos del programa por medio del 

estudio de lo ergonómico a partir de la revisión biblio-
grafía afín.

La primera conclusión se deriva de la determinación de los 
elementos programáticos, a partir de un estudio ergonómi-
co y una revisión bibliográfica desarrolladas en el capítulo 
2. De esta forma, se identificó la necesidad de integrar en 
el programa de un albergue elementos clave para el bien-
estar físico y psicológico de los usuarios, tal como se indica 
en la Centro de acogida: Función y tipos (Revista UNIR, 
2021) y en la Guía de Diseño de Albergues Accesibles (Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2021). 
Se estableció la importancia de una infraestructura segu-
ra que contemple la protección ante factores ambientales 
como el frío, calor, viento y lluvia, así como la garantía de 
condiciones sanitarias básicas, servicios de aseo y aten-
ción médica y emocional. 

Para mitigar el frío, se aprovechó la radiación solar me-
diante el diseño de fachadas acristaladas con ventanales 
de piso a techo, permitiendo un mayor ingreso de luz natu-
ral (Muñoz Mingues, 2015). En la misma línea, en cuanto 
al control del calor y la privacidad, se incorporaron paneles 
corredizos que permiten al usuario modular la entrada de 
luz en su dormitorio. Frente al viento y la lluvia, la propues-
ta arquitectónica ofrece un equilibrio entre áreas al aire 

libre y zonas cubiertas, brindando resguardo sin perder 
la conexión con el entorno. Las condiciones sanitarias se 
optimizan mediante la inclusión de un baño privado com-
pleto por cada módulo de habitación, la implementación de 
un mayor número de baños accesibles para personas con 
movilidad reducida, y una batería sanitaria en planta baja 
destinada al aseo personal de los usuarios, tal como se 
sugiere en Guía de Diseño de Albergues Accesibles (Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2021). 

Finalmente, en el área administrativa y de servicios, se 
proyectaron un consultorio de medicina general y otro de 
psicología, garantizando así atención médica y emocional 
adecuada para los habitantes del albergue en base al tex-
to de UNIR (2021). La privacidad se abordó mediante la 
incorporación de espacios privados, mediante la inclusión 
de zonas claramente diferenciadas según su grado de uso 
público o privado, de acuerdo a Santos (2021). Los dor-
mitorios se ubican en la planta alta, construyendo un filtro 
físico y funcional respecto a la planta baja, que concentra 
las áreas comunes, de servicios y administrativas. 

Esta organización espacial permite separar las dinámicas 
colectivas de los espacios destinados al descanso y la inti-
midad. Además, se sugiere la implementación de un siste-
ma de control de acceso mediante tarjetas electrónicas, lo 
que garantiza un nivel adicional de seguridad y privacidad 
para los usuarios, permitiendo el ingreso únicamente a las 
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Fuente: Autoría propia (2025) Fuente: Autoría propia (2025)
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OBJETIVO 2
• Identificar casos de estudio de albergues, centros de 

acogida y proyectos similares a partir del criterio de 
referentes arquitectónicos. 

La segunda conclusión recae en la identificación de casos 
de estudio de albergues y centros de acogida, a partir del 
estudio de referentes arquitectónicos. El análisis de es-
tos ejemplos permitió extraer estrategias de intervención 
que demuestran la viabilidad de una propuesta de alber-
gue para las condiciones del presente (año 2025) en un 
contexto patrimonial, como el cuencano. Estas estrategias 
incluyen la intervención y el respeto al contexto histórico, 
lo cual genera un contraste, sin dejar de lado el equilibrio 
entre lo antiguo y lo nuevo. 
Se observó la reconfiguración espacial para mejorar la fun-
cionalidad del programa y una integración coherente con 
en el entorno inmediato. 

La materialidad y los modos de organización que sugie-
ren los referentes establecen una serie de premisas para 
una inserción bajo los criterios que otorga las nociones de 
contraste y equilibrio, espacio continuo neoplasticista y epi-
sodio urbano, fundamentales para visión de la arquitectura 
como un episodio urbano indivisible de las condiciones del 
entorno, tal como se reflexionó en las estrategias del ca-
pítulo 3.
 

El diseño del albergue parte de una estrategia que no solo 
responde a las necesidades funcionales del programa, sino 
que también se compromete con el respeto y la reinterpreta-
ción del patrimonio construido. En este sentido, la eficiencia 
del programa se logra mediante una implantación compac-
ta que, pese a sus dimensiones modestas, establece una 
clara zonificación entre lo público y lo privado, permitiendo 
experiencias de socialización y descanso, como sugiere 
Santos (2021). Este criterio se concreta en la claridad or-
ganizativa del albergue: zonas de administración, dormito-
rios, comedor y cocina están delimitadas sin comprometer 
la continuidad espacial ni la identidad patrimonial del sitio. 
 
Para lograr esta síntesis entre memoria y contempora-
neidad, se emplearon estrategias como las observadas 
en la Capilla Nossa Senhora da Conceição, donde la in-
tervención nueva dialoga con lo preexistente sin tocarlo, 
generando una espacialidad neoplasticista que proyecta 
el espacio hacia el infinito. Esta misma lógica se replica 
en el proyecto al insertar elementos nuevos —circulacio-
nes verticales, zonas comunes— con una lógica formal 
clara, liberada de los límites físicos del edificio original. 
 
Asimismo, la referencia a la Pinacoteca del Estado de São 
Paulo aporta el entendimiento de cómo se puede trabajar 
dentro de un edificio histórico con una intervención moder-
na sin perder continuidad visual ni espacial. El uso de puen-
tes, escaleras y elementos desplazados sirve de inspira-

ción para articular los espacios del albergue, haciendo de 
la contención del espacio una oportunidad expresiva. Por 
su parte, el Museo de Río de Janeiro ofrece una referencia 
clave sobre cómo una arquitectura nueva puede insertar-
se dentro del límite histórico de un patio del siglo XX. La 
espacialidad del museo recurre al neoplasticismo, con dos 
núcleos de escaleras y un ascensor que, al liberarse de los 
extremos del volumen, enfatizan un espacio continuo con 
giros hacia el exterior. Todo esto ocurre bajo la contención 
visual del patio como hito, generando una tensión controla-
da entre expansión y límite. Este concepto es retomado en 
el albergue para fomentar una circulación fluida, sin sacri-
ficar la conexión con los elementos históricos del entorno. 

El caso del Terminal de Estacionamiento Hoenheim Norte y 
la estrategia de wayfinding también enriquecen el proyecto, 
resolviendo la complejidad del acceso a través de cambios 
de textura en el suelo, que guían al usuario sin necesidad de 
señalética invasiva. Este tipo de gestos asegura que el edifi-
cio sea legible, accesible y coherente con su vocación social. 
 
Finalmente, la reconfiguración sobre una infraestructura 
decimonónica degradada permite que el nuevo albergue 
funcione como un centro de manzana activo, sensible al 
entorno y comprometido con las comunidades vulnerables. 
En ese cruce entre lo viejo y lo nuevo, entre la técnica y 
la sensibilidad social, se construye un discurso crítico que 
dignifica tanto la arquitectura como el acto de habitar.



87CONCLUSIONES

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Contraste entre lo antiguo y contemporáneo

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Materialidad establece un dialogo entre lo nuevo y lo histórico
Intervención y respeto al contexto histórico

Fuente: Autoría propia (2025) Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 102. Conclusiones IMG 103. Conclusiones



88

OBJETIVO 3

• Plantear estrategias a nivel de idea que deriven de 
un estudio del entorno, sus preexistencias y la de-
tección sistemas constructivos pertinentes.

La tercera conclusión aborda el planteamiento de es-
trategias a nivel de idea que derivan del estudio del 
entorno, sus preexistencias y la detección de sistemas 
constructivos pertinentes. Se buscó que el diseño arqui-
tectónico no se perciba como una entidad aislada, sino 
que surja del conocimiento del lugar y de lo preexisten-
te, enfatizando así su visión como episodio urbano. 

La elección consciente de los sistemas constructivos 
fue fundamental para la implementación de estrategias 
acordes al contexto, desde un punto de vista del cómo 
se ve y el cómo se construye. En este sentido, se consi-
deró una infraestructura contemporánea que incorpora 
elementos de las preexistencias, como suelos con ta-
blones de madera, para enriquecer la calidad del pro-
yecto. La integración de la nueva edificación en su en-
torno inmediato y la orientación hacia un patio interno, 
rescata la arquitectura adyacente del convento de San 
Francisco, sin dejar de lado su necesaria modernidad, 
siendo aspectos que refuerzan su conexión contextual 
en Cuenca.

CONCLUSIONES
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OBJETIVO 3

• Rediseñar una propuesta de albergue a nivel de an-
teproyecto como síntesis de lo investigado en los 
objetivos específicos anteriores.

El rediseño del albergue temporal, concebido como una 
síntesis de múltiples dimensiones analizadas durante el 
proceso investigativo, articula los aspectos programáti-
cos, ergonómicos y técnicos con estrategias proyectua-
les profundamente sensibles al contexto patrimonial y 
a las necesidades de poblaciones vulnerables. La pro-
puesta no solo responde a exigencias funcionales —
como la zonificación clara de áreas públicas y privadas 
o la incorporación de criterios de accesibilidad univer-
sal según la Guía de Diseño de Albergues Accesibles 
(2021)—, sino que se apoya en una aproximación crítica 
a la arquitectura contemporánea en contextos históricos.

Inspirado en referentes como la Capilla Nossa Senhora 
da Conceição, el diseño propone un diálogo respetuoso 
con la preexistencia. Elementos nuevos, como circula-
ciones verticales o núcleos de servicios, se insertan sin 
alterar los límites originales del edificio decimonónico, 
generando una espacialidad neoplasticista que proyecta 
el espacio sin colisionar con lo existente. Esta lógica se 
refuerza con el caso de la Pinacoteca del Estado de São 
Paulo, cuya claridad formal sirve de guía para organizar 
el albergue mediante puentes, escaleras desplazadas y 
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Fuente: Autoría propia (2025)
IMG 109.Proyecto Arquitectónico

vacíos estratégicos que promueven continuidad visual y 
funcional.

El wayfinding, aplicado a partir del caso del Terminal de 
Estacionamiento Hoenheim Norte de Zaha Hadid, se im-
plementa mediante un cambio de textura en el suelo que 
delimita el recorrido peatonal sobre el asfalto vehicular. 
Esta estrategia no solo guía de forma intuitiva al usuario 
desde el exterior, incluso en contextos ambiguos como 
un parqueadero, sino que refuerza la lectura espacial del 
acceso. Se incorpora así un lenguaje material claro, ac-
cesible y coherente con la vocación social del proyecto.

En paralelo, la espacialidad neoplasticista observada 
en el Museo de Río de Janeiro, construido dentro de 
un patio histórico del siglo XX, inspira la integración de 
núcleos verticales —escaleras y ascensores— liberados 
de los bordes, para enfatizar una continuidad espacial 
interior que se proyecta hacia el exterior sin romper la 
contención del conjunto.

Finalmente, el albergue se configura como un centro de 
manzana activo y digno, sensible a su entorno urbano y 
patrimonial. En ese cruce entre técnica, memoria y sen-
sibilidad social, el proyecto dignifica tanto la arquitectura 
como el acto de habitar, configurando un lugar de con-
tención, cuidado y reconstrucción personal para quienes 
lo necesitan.
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