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RESUMEN: En el presente trabajo se pretende dar una vivienda digna para 
personas de bajos ingresos, en el cual se plantean una serie de estrategias 
y sistemas que puedan complementar espacios agradables que brindar, así 
se llega a plantear un crecimiento por etapas acomodando espacios de 
acuerdo con la economía y donde dichos espacios pueden cambiar de 
función de acuerdo con las necesidades que requieran sus habitantes, se 
plantea un conjunto residencial en altura, un sistema combinado de estruc-
tura metálica y paredes con sistema CLT (madera contralaminada cruzada), 
además de una losa colaborante que permite que todos estos elementos 
juntos puedan brindar seguridad sismorresistentes a los habitantes del 
complejo, además de huertos, área sociales, espacios de cultivos que 
puedan mantener el complejo, en perfectas condiciones creando espacios 
agradables, confortables y dignos en cuanto a áreas comunes, con la finali-
dad que resalte el complejo residencial logrando un espacio de vivienda 
digno en personas de bajos recursos.

ABSTRACT: In this work it is intended to provide a decent home for low-in-
come people, in which a series of strategies and systems are proposed that 
can complement pleasant spaces to provide, thus it is possible to propose a 
growth in stages, accommodating spaces according to with the economy 
and where these spaces can change their function according to the needs 
that their inhabitants require, a residential complex in height is proposed, a 
combined system of metal structure and walls with CLT system (cross lami-
nated wood), in addition to a slab collaborator that allows all these elements 
together to provide earthquake-resistant security to the inhabitants of the 
complex, as well as orchards, social areas, cultivation spaces that can keep 
the complex in perfect condition creating pleasant, comfortable and dignified 
spaces in terms of common areas, with the purpose of highlighting the resi-
dential complex achieving a living space of dignified in low-income people.

RESUMEN/ABSTRACT



El proyecto se encuentra ubicado en Ecuador en la ciudad 
de Guayaquil. Es una ciudad que cuenta con cerca de 3 
millones de personas, uno de los principales puertos del 
país: en lo industrial, comercial y de servicios.

Ya para los años 70 Guayaquil experimenta un crecimiento 
poblacional de más de 1 millón de personas debido al boom 
petrolero.

Debido  a este crecimiento migratorio y a la falta de planifi-
cación y control se genera el fenómeno de los asentamien-
tos ilegales, conocidos como “ invasiones de tierras”. 

Esto generó sectores sin servicios básicos, equipamiento 
de barrio, disfuncionalidad, viviendas de mala calidad 
(terrenos pequeños, área de construcción no acorde a la 
composición familiar, materiales de mala calidad con un 
disconfort térmico). Hoy se mantienen algunos sectores de 
la ciudad en condiciones parecidas y el problema de la 
vivienda se ha agudizado. 

Hoy que se vive la pandemia generada por el coronavirus, 
donde se han evidenciado las deficiencias de las propues-
tas de barrios y viviendas que tiene el país para coadyuvar 
a la solución del problema del hábitat y vivienda digna 
como indica la Constitución de la República del Ecuador, a 
través de las familias en las aceras, la insatisfacción de las 
familias por la falta de espacios en el interior del lote y la 
vivienda, por el calor excesivo de la vivienda, entre otros. 

Esta tesis propone varios tipos de vivienda bajo criterios de 
modularidad, progresividad, flexibilidad y sostenibilidad con 
el afán de contribuir con soluciones que puedan ser parte 
de las propuestas para la Vivienda Social de Guayaquil y de 
ciudades con climas tropicales.

ANTECEDENTES 

FUENTE: Recuperado de El Universo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador a lo largo de los años ha sufrido cambios en la vivienda social, si 
bien en la actualidad se plantean planes de vivienda social estos no 
cumplen con aspectos que puedan solucionar las necesidades de las perso-
nas de bajos recursos, causando procesos de segregación residencial que 
no sólo son los problemas residenciales sino también problemas socia -
les. Las posibilidades de acceso a la propiedad en las personas de bajos 
recursos económicos serían bastante cuestionables, por lo que el sistema 
de bienestar familiar que compensa los desequilibrios del mercado no 
funciona de forma eficaz en sus casos. Causando un déficit de vivienda del 
32,6% a nivel nacional, además las personas carecen de la posibilidad de 
mejorar el espacio en el que se encuentran.

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil, el habitat y vienda siguen sin 
espacios sin: acueducto; alcantarillado; materiales adecuados; pisos de tier-
ra; y, se produce un hacinamiento crítico. Es por eso que UN - HABITAT 
define “hogar de asentamiento precario” al grupo de individuos que en una
familia vive bajo un mismo hogar. Evidenciando el déficit habitacional que  
que hay en la ciudad por la cantidad de personas (2,291 millones), lo que -
lo que produce que la vivienda carezca dichas características mencionadas

La calidad de vida es un bienestar subjetivo que depende de cada persona 
y del entorno en el que se desarrolla, pero de acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida se la define como la percep

-ción que un individuo tiene de su lugar de existencia, por lo que es necesario 
que la vivienda social cumpla con espacios dignos de vivir, en donde las 
familias puedan desarrollar actividades y puedan disfrutar de un espacio 
acogedor que pueda ser accesible económicamente, por lo que deben ser 
espacios diseñados y sostenibles para un desarrollo en el tiempo.

.

•

,

.

.

.

Mejorar el diseño de la

vivienda social

• Modulación

espacios

• Jerarquía y 

orden

• Saneamiento adecuado.

• Espacios flexibles.

• Vivienda durable

• Espacios uso

mixto

• Vinculación

SISTEMA 
VIVIENDA 

MODULAR PARA
VIVIENDA 

SOCIAL
 

Materiales

prefabricados

Flexibilidad en el 

tiempo

• Habitabilidad

• Reutilización

Distribución

Tamaño, 

proporción, 

escala

Organización

espacios

Distinta

actividades

Áreas para

individuos

Mejoras del

espacio

Reutilización

materiales

Mínimo impacto

ambiental y

económico

Comportamiento

de la vivienda

TEMA

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS

CRITERIOS

ESTRATEGIAS

• En Ecuador no cumple en solución de las 
necesidaades de personas de bajos 
recursos.

•Bajas posibilidades de acceso a la 
propiedad en personas de bajos recursos 

•  Hay un deficit de vivienda a nivel 
nacional del 32,6%.

• Viviendas no sastifacen requerimientos 
de familias de ingresos bajos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS
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Mejorar la calidad de la vivienda social, creando un espacio digno donde las personas puedan vivir con los servicios bási-
cos y espacios necesarios, los mismo que sean sustentables económicamente, flexibles antes posibles cambios y sosteni-
bles, mejorando la situación actual en la que se encuentran viviendo las familias de bajos recursos actualmente.

• Una vivienda durable de naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas adversas. 
• Un espacio vital suficiente, lo que significa que no más de tres personas compartan una habitación. 
• Acceso fácil a agua potable en cantidad suficiente y a un precio razonable 
• Acceso a saneamiento adecuado: letrina privada o pública compartida con una cantidad razonable de personas.
• Espacios flexibles a cambios de actividad.
• Calidad de espacios que puedan permiten actividades sin problema.
• Materiales que ayuden a dar seguridad a problemas climáticos o físicos (sismos resistentes).

OBJETIVO ESPECÍFICOS

• Definir el terreno para realiizar el proyecto y las condicionantes para el diseño de las socuciiones habitacionales.
• Determinar las estrategias para realizar el proyecto.
• Diseñar una solución habitacional que cumpla con los requerimientos de las familias de bajo ingreso que demandan una vivienda social que sea modular y sostenible.

Diseñar varios tipos de vivienda modular orientadas a atender los requerimientos de las fammilias que acceden a la vivienda
social, mediante el estudio de las investigaciones realizadas. 

OBJETIVO GENERAL



INVESTIGACIÓN APLICADA
UBICACIÓN

Ecuador

N
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Área de estudio
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y Albarrada
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2
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La ciudad de Guayaquil empieza a crecer a sendos 
pasos,  por la cual se inicia el área de estudio la misma 
que se encuentra localizada en la Vía a la Península de 
Santa Elena, más conocida como Vía a la Costa, el 
área de estudio es Chongón una parroquia urbana del 
cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.

Según antiguas tradiciones, Chongón fue fundado y 
poblado por migraciones caribes en el mismo lugar en 
que hoy se encuentra. Su nombre, derivado de la 
lengua caribe se descompone en “Chom-nom”, que 
significa “mi casa ardiente”.

Entre los primeros asentamientos urbanísticos se des-
tacan: Cooperativa Puertas del Sol, Comunidad de 
Puerto Hondo, Comunidad de Chongón y Urbanización 
Puerto Azul.

Para acceder al sector se debe movilizar por vía a la 
Costa que cuenta con 2 carriles en ambos sentidos, y 
solo en el tramo desde Puerto Azul hasta Chongón 
consta de 3 carriles, con un ancho aproximado de 3,50 
metros, que funcionan desde finales del 2014.

1
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ANÁLISIS DE SITIO

UBICACIÓN

 Guayas - Guayaquil Guayaquil - Chongón

Chongón - La albarrada

N

La parroquia de San Pedro de Chongón está  ubicada al Oeste
del Cantón de Guayaquil, a  la altura del Km. 24 de la carretera
Vía a la Costa.  Esta  vía  es el  acceso  principal  a esta parro-
quia.  La  calle  principal de San Pedro de Chongón, la  Av. Pa-
quisha, es  la conexión directa con a  Vía  a  la Costa.  

Esta  avenida  marca  el eje  de  distribución de  vías  internas,  
distribuyendo  así  las diferentes  actividades  que  se  realizan  
dentro  del  poblado.  Su   superficie  es  de  aproximadamente  
1,340km2,  con un estimado de 36,726 habitantes.
 (Censo INEC, 2010).

LINEA DEL TIEMPO

1862

Chongón se convierte en 
parroquia el 3 de Julio de 
1862,  durante  el  primer
gobierno  del  Dr. Gabriel 
García Moreno.

1869

Su  parroquialización  fue 
reafirmada posteriormente 
por  la   Ley   de   División
Territorial de 1869.

1927

La   Ley  de   Patrimonio 
Territorial    del    Estado 
garantiza   los  derechos
comunales  de Chongón.

1980

Se inscribe la Sentencia de 
Restitución   total    de   las 
tierras  comunales  a  favor 
de  la  Comuna  San Pedro 
de  Chongón,dictada por el 
Ministerio  de  Agricultura y 
Ganadería

1991

Los   terrenos   de  la 
Comuna de Chongón
se establecen dentro 
de   los   límites    del
Cantón Guayaquil.

2020

Chongón   mantiene  sus 
límites dentro del Cantón 
de Guayaquil, siendo una
parroquia  rural.  Los  ha-
bitantes     forman     una 
comunidad  unida, donde 
celebran  varios  eventos 
entre ellos.

USUARIO
En la ciudad de Guayaquil las familias generalmente  son funcionales 
y  con  una estructura típica,conformada por papá, mamá e  hijos. Sin 
embargo, la realidad cambia en las zonas suburbanas, y sepresentan 
familias  disfuncionales,  que  sufren  la  ausencia  o aumento de inte-
grantes. (Taller XIII,2009)

GÉNERO

Hombres Mujeres

18.105% 18.621%

49%

51%

El 51% de la población son 
mujeres, solamente el 49% 
hombres.

El sector cuenta con 9.664 
familias,   las   cuales   se 
dividen aproximadamente 
entre 4  a  5 personas por 
vivienda

NÚMERO DE FAMILIAS

9.664

6 Años 19 - 30
Años

51 - 64
Años

22.80%27.50%
6 - 18
Años

31 - 50
Años

65 y más
26.11% 26.11% 27.50%11.98%

MARCO NORMATIVO
La  Gaceta  Municipal  94  publicó  en2018 la Reforma a la Orde-
nanza  Sustitutiva  de  Edificaciones y Construcciones del cantón 
Guayaquil, que determina y norma las condiciones de edificación 
y los usos de suelo para el  sector denominado Vía a la Costa. 
En  el  Artículo 11, denominado   “Condiciones  de  Ordenamiento  
y  Edificación”,  en  cuanto al Coeficiente de Ocupación del Suelo 
(Art. 11.1) se dicta lo siguiente:… el área  de ocupación en planta 
baja  de  una edificación no  podrá  ser  mayor al  65 %  del  área 
del terreno. En el  caso de proyectos  que deban tramitarse como 
urbanizaciones, deberá  respetarse  lo  dispuesto  en lo que esta-
blezca  la  Ordenanza Sustitutiva de  Parcelaciones y Desarrollos 
Urbanísticos y sus reformas, en la parte correspondiente al Apro-
vechamiento  Urbanístico del Suelo (Área útil Urbanizable).

Respecto al Coeficiente de  Utilización del   Suelo  (Art.  11.2)  se
establece que “no se considerará la parte  edificada hacia el sub-
suelo,  ni las destinadas a estacionamientos, sean estos públicos 
o privados, ni las destinadas a instalaciones técnicas del o de los 
edificios.” De la misma forma, con respecto a los retiros (Art.11.4) 
se dice que “se establecen  los siguientes retiros mínimos: Retiro
Frontal. Con frente a la Vía a la Costa. –5.00 m. Con frente a vías
interiores. -3.00 m. Retiro Laterales. -mínimo 1.00 m a cada lado. 
Retiro Posterior. -2.00 m.  La aplicación de los retiros mínimos en 
un  predio no deberá dar como resultado una ocupación en planta 
baja  superior  a  la  establecida  en  el  Art. 11 . 1  de  la presente 
reforma.”

El proyecto de soluciones habitacionales se realizará en 
Chongón en el área ubicada en la zona de la albarrada 
que ha pasado a ser desutilizada y se encuentra en riesgo 
su valor histórico, patrimonial además ambiental. Parte de 
sus 15 ha de terreno han sido ocupados por el colegio de 
la zona y se encuentra desvinculada de la trama y vida 
urbana del sector.
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CONDICIONANTES
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Por  otro lado, en referente a las condiciones de uso el Artículo 
12   llamado  “De   los   Usos   en   Edificaciones   Nuevas”   se 
establecen  parámetros   antes   de   establecer   los   artículos
subsecuentes:   “Las   factibilidades   de   Usos   de   Suelo  se 
establecen  en  función  del  tamaño de lotes y regirán para los 
ubicados  dentro  de  los  sectores  referidos  en  el Art.  9 de la 
presente   reforma   a   la  ordenanza,  siempre  que  no   estén 
normados     por     ordenanza    específica,   por     su    propia 
reglamentación   Interna,   o   en   el   caso   de  equipamientos
comunales  cuyas  áreas  de  terreno, instalaciones mínimas, y
demás  requerimientos  urbanísticos o arquitectónicos, estarán
en  función  de  las  necesidades específicas que los proyectos
demanden.”

A escala de predios hasta los 2,000 m2 (Art. 12.1) se dice que:
“Se permitirá únicamente el desarrollo de edificaciones con uso 
residencial (Vivienda) (Cód.…63200), de acuerdo a la densidad 
establecida,   y   en   soluciones   individuales   o  en  conjuntos 
residenciales.”

A  escala  de  predios  desde los 2,000 m2 hasta los 10,000m2
(Art. 12.2) se dice que:
“Se  permitirá el desarrollo de edificaciones con uso residencial 
y/o   uso   comercial,  no   pudiendo   combinarse  entre  sí,  en 
atención a las siguientes condiciones:
• El  Uso Residencial  exclusivo  (Vivienda)  (Cód.…63200), se
desarrollará   de   acuerdo  a  la  densidad  establecida,   y   en
soluciones individuales o en conjuntos residenciales.
• El Uso  Comercial  en  soluciones  arquitectónicas tipo Centro
Comercial.”
A escala  de  predios desde los 10,000 m2 hasta los 20,000m2 
(Art. 12.3) se dice que:
Se permitirá  el  desarrollo de edificaciones con uso residencial 
pudiendo combinarse con Comercio al por menor (Cód.…620), 
NO OFICINAS, en atención a las siguientes condiciones:

MARCO NORMATIVO ANÁLISIS DE SITIO

A S O L E A M I E N T O  Y  V I E N T O S

Conclusiones:  El terreno tiene 2 tipos de 
vientos  ( predominantes y secundarios ), 
los  primeros  tienen mayor presencia en 
horas  de  la  mañana y parte de la tarde.
Y los secundarios provienen desde cerros 
aledaños , tienen su mayor presencia en 
la noche y en la la madrugada.

Terreno a intervenir

Cuerpo de agua

Vientos predominantes

Vientos secundarios

NO - SE                 NE  -  SO               

Conclusiones:  Por estar próximo a la línea ecuatorial a dos grados de 
latitud sur, en  Guayaquil  se  presenta  asoleamiento  tanto  sobre  los  
planos orientados al norte como aquellos hacia el sur (2017,Forero, 
Hechavarría,Sandoya) 

Figura. Asolamiento de las Fachadas
Fuente. Forero, Hechavarría,Sandoya 



CUERPO DE AGUA

La  vegetación  en  Chongón  juega  un  papel importante en el 
paisaje  urbano  de la ciudad. A pesar de tener pocos espacios 
públicos,  se  puede  distinguir  una gran diversidad de vegeta-
ción. Si bien la mayor  parte de esta está ubicada dentro de los 
lotes  privados,  muchas  veces también se encuentra entre los 
terrenos  no  construidos,  y por  supuesto en las áreas rurales.
Se  tiene que  hacer una distinción  importante entre la vegeta-
ción pública, privada, y la de terrenos baldíos. Las primeras se 
encuentran en una sección mínima del área de estudio, siendo 
el 2% del total.  La  vegetación en lotes privados sin ocupación 
muchas  veces  se encuentra sin ningún tipo de mantenimiento 
cuando este no se encuentra ocupado. Se convierte en maleza, 
que  especialmente  bordea  el  cauce  que  en  la  época  seca 
permanece seco convirtiendo estas zonas en focos infecciosos 
y  de  contaminación de desperdicios. Sin embargo, los árboles 
que  se  encuentran  dentro  de  los  terrenos  están cuidados y 
ayudan  a   mantener  una   temperatura   confortable   con   su 
sombra.  

Dentro  del  area de estudio existen 2 tipos de vias. La primera 
es la vía  Paquisha  que  esta  clasificada como una vía secun-
daria o  V4  según  la Ordenanza Territorial del Cantón de Gua-
yaquil, consta  de  2 carriles hacia cada sentido separados por 
un parterre. 

El  tercer  tipo  de vía existente son las vías locales o V5, estas 
ocupan la  mayor  parte del  área de  estudio  y estan ubicadas 
de forma que arman  una trama de parrilla.

VIALIDAD

ANÁLISIS DE ENTORNO INMEDIATO

VEGETACIÓN - VIALIDAD

Terreno a intervenir

Vegetación

Vía colectora

Vía local - V5 (9 - 15m)

HIDROGRAFÍA

M E D I O  D E  T R A N S P O R T E  D E L  U S U A R I O .

34.70%   15.70%   26.10%    5.20%   16.20%    2.20%

Terreno a intervenir

Cuerpo de agua

Bajo riesgo de inundación

Alto riesgo de inundación
Cauce del terreno rellenado

CEIBO
  

FICUS  ALGARROBO  

Altura: alta
Copa: aparasolada

Altura: media
Copa: hasta 7m

Altura: media
Copa: hasta10m

UTE B-2020 UCSG - FAD
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TOPOGRAFÍA

ÁREA DE ESTUDIO

BC

E

E”

F”

F”

C”
A

B”

A”  
N

Por  medio  de   este  análisis  topográfico  se  busca  notar  los 
desniveles   que  puede  llegar  a  tener  el  terreno,  por  medio 
del   mismo   análisis   ver   cual   es   la  mejor  opción  para  el 
diseño  si  agregar  un  relleno  de  nivelación  o  en  tal  caso si 
cuenta con grandes desniveles adaptar el  proyecto a  la  topo-
grafía  del terreno,  buscando la manera de plantear de manera 
sostenible el proyecto y en reducir e l impacto ambiental que se 
puede producir con la intervención humana.

Adaptación

Relleno

SecciónA - A”
Esc. 1:500

5% 1,4% 2,8% 4,2% 5,6% 7% 8,4%10%40 m
39 m

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m

Sección B - B”
Esc. 1:500

6%8%40 m

10 m 20 m

Sección C - C”
Esc. 1:500

2% 2%4% 4%6% 6%
8% 8%

39 m
40 m

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m
Sección E - E”
Esc. 1:500

2,5%
2,5%

5%

5%

7,5%

7,5%

10%

10%

40 m

43 m

39 m

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m

Sección F - F”
Esc. 1:500

5% 10%40 m

43 m

39 m
1,4%2,8%4,2%5,6%7%8,4%

CORTES

ESPACIOS
Corte Relleno

ANÁLISIS DE SUELO

UTE B-2020 UCSG - FAD
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ANÁLISIS TIPÓLOGIA 

EL PROYECTO URBAN 
VILLAGE

Habitabilidad 

Un entorno habitable debe adaptarse a 
nuestras necesidades únicas, adaptarse al 

pulso de la vida diaria y ofrecernos los 
sistemas de apoyo y la vida social que 

buscamos.

El Proyecto Urban Village �ene como 
obje�vo hacer eso desbloqueando los 

múl�ples beneficios de vivir en una 
comunidad unida, ofreciendo flexibilidad 
y cul�vando un sen�do de pertenencia. 

Así es cómo.

Comunidad en el corazón Como 
humanos

Como seres humanos, anhelamos tener 
relaciones significa�vas con quienes 

nos rodean. 
Es por eso que el Urban Village Project 
prevé comunidades de vida compar�da 

intergeneracionales en el corazón de 
nuestras ciudades. Combina la vida 

privada con espacios compar�dos que 
permiten a las personas ser parte de 

una comunidad vibrante y disfrutar de 
un es�lo de vida social donde viven. 

Después de todo, la calidad de nuestras 
relaciones a menudo define lo felices 
que somos, y se descubre que la vida 

compar�da mejora tanto la salud como 
la felicidad.

Hogares �exibles de por vida

Una talla no sirve para todos. Es por eso que 
proponemos ofrecer varios �pos de 

apartamentos en lugar de casas familiares 
estándar. Ya sea que sea soltero, una familia 
de cuatro, una pareja de jubilados o un grupo 

de estudiantes, �ene opciones. Y si la vida pasa 
y necesitas un espacio para vivir diferente, 

simplemente puedes quedarte en tu 
comunidad intercambiando apartamentos con 

otros que también busquen un cambio.

Una vida diaria satisfactoria

El proyecto Urban Village le daría acceso a 
instalaciones y servicios compar�dos que lo 

mantendrán cerca de lo que necesita a 
diario. Cenas comunitarias, guardería 
compar�da, jardinería urbana, fitness, 

comes�bles y transporte compar�do; estos 
no son simplemente beneficios que 

vendrían con The Urban Village Project. Son 
los componentes básicos para crear una 

comunidad próspera y una vida co�diana de 
apoyo para personas de todas las edades, 

orígenes y situaciones de vida.

HABITABILIDAD 

UTE B-2020 UCSG - FAD
12



ANÁLISIS TIPÓLOGIA SISTEMA MODULAR

ASENTAMIENTO
• Una vivienda durable .

• Un espacio vital

suficiente.

• Acceso fácil a agua

potable.

LO
REM

 
IPSU

M

MODULACIÓN

SISTEMA 
MODULAR DE 

VIVIENDA

PRE - FABRICADOS
Es el principio de 

accesibilidad universal 
significa que, en 

condiciones de igualdad, el 
acceso a cualquier entorno, 
medio privado o colectivo

para las personas.

NECESIDADES
Seguridad.

Confort.

Identidad.

Comunidad.

Sostenibilidad.

Metodologías de 
manera lúdica, de 

manera que el diseñador 
pueda explorar con las 

soluciones . Fomenta sus 
capacidades reflexivas, 
predictivas, creativas e 

innovadoras puedan 
surgir libremente.

PROGRESIVIDAD
En edificaciones

multifamiliares son 
aquellas que agrupan

unidades de viviendas en 
vertical y horizontal, con 

densidades medias-altas

FAMILIA BAJOS 
RECURSOS

Área urbana altamente
poblada caracterizada por 

estándares bajos de 
vivienda y pobreza

HABITABILIDAD
La habitabilidad, no es dada 

sino creada, significa que debe 
cumplir con ciertos estándares 
con relación a las condiciones 

acústicas, térmicas y de 
salubridad, o de otro modo, 

protección contra ruidos, 
comodidad ambiental e 

higiene.

Este sistema permite la 
inclusión de nuevos

materiales y técnicas
constructivas que 

consiguen ser la respuesta
a una demanda cada vez

más exigente en aspectos.

PREFABRICADO

Trabajos de construcción y preparación del sitio simultáneos
Fácil aplicación de rendimiento energético y estrategias
eficientes
Posibilidad de desmontar y reutilizar materiales.
Evita retrasos debido al clima o condiciones severas del sitio

ACCESIBILIDAD

VENTAJAS

La arquitectura y la construcción
son actividades que contribuyen
al desarrollo social y económico

de un país. Pero al mismo
tiempo, generan un impacto en 

el ambiente, e desarrollo
sostenible es aquel que atiende

a las necesidades del 
presente .

FLEXIBILIDAD

Permiten una mayor 
diversidad en las 

funciones aplicados a 
la vivienda, la cuál era 

pensada para el 
crecimiento o 

el decrecimiento de la 
familia.

SOSTENIBILIDAD

• Adaptabilidad

• Transformación

• Movilidad

• Planificación

• Materialidad

• Integración

TIPOS

Crecimiento interno utilizando la lo
sa de piso
Crecimiento en terrazas y terreno
aledaño a la edificación
Crecimiento de
las viviendas por medio
de balcones

CONCEPTOS
Integraciòn.

Espacios.

Hàbitad

Legibilidad.

Vitabilidad.

Permeabilidad.

Repetición.

Formas.

Fragmentaciòn

CONCEPTOS
Materialidad

Metodologia

Armonìa

Diversidad

Complejidad

Funciòn

Jerarquìa

ARGUMENTACIÓN

• Adición

• Sustracción

• Simetrías

• Adaptación

• Geometría

• Flexibilidad

EVALUACIÓN DE LA
VIVIENDA

La vivienda queda 
condicionada a la 
evolución de las 
necesidades y 

expectativas de los 
usuarios

VIVIENDA
SOCIAL

En las plantas bajas de las 
edificaciones ubicadas en 

el
centro histórico, albergan
funciones que propician la 

economía local, la 
interacción y comunicación

social.

CARACTERÍSTICAS
•Datos Socioeconómicos

•Datos Socioculturales
•Datos Fisicos

SOLUCIONES 
ARQUITECTÓNICAS

• El crecimiento en

balcones
•Vacíos laterales
• Patios escalonados

UTE B-2020 UCSG - FAD
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VIVIENDA SOCIAL Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS

El dé�cit cualitati-

vo no capta la necesi-

dad de privacidad y auto-

nomía que representa 

para una familia u hogar 

el contar con una 

vivienda 

El dé�cit cuanti-
tativo no considera las 

viviendas adicionales 
que sería necesario repa-
rar o construir, dada la 

precariedad de las 
actuales.

Busca conocer la 

cantidad de unidades 

necesarias para que cada 

familia u hogar tenga una 

vivienda para su uso 

privado.

PROBLEMÁTICA

El dé�cit habitacional y 

de vivienda se conceptuali-

za como la brecha o “distan-

cia entre una situación 

observada y una norma.

Ciudades capitales 

importantes experimen-

tan la presión de la mayor 

demanda de vivienda de 

hogares que emigran desde 

otros lugares del país

Se obtiene al 

sustraer el número de 

familias de la cantidad de 

viviendas.

Dé�cit 

cuantitativo

Estructura (calidad 

de los materiales)

Cohabitación 

Hacinamiento no 

mitigable.

Mide el número y 

proporción de unida-

des que carecen de 

diferentes atributos en 

sus viviendas.

Pueden ser reme-

diables sin que necesa-

riamente se requiera una 

nueva construcción.

Dé�cit 

cualitativo

Hacinamiento.

Energía. 

Basura.

Luis Armando Galvis
Investigador del Banco de 

la República de 
Colombia 
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Tiene 2`644.891 
habitantes

Fuente: (Inec, 2017)
Mujeres: 1.192.694 Hab.

Hombres: 1.158.221 
Hab.

Fuente: (Inec, 
2010)

El 
salario básico 

uni�cado de Ecuador 
para 2020 quedó en USD 

400, un aumento de USD 6 
respecto al sueldo mínimo 
del año 2019, que fue de 

USD 394.

VIVIENDA SOCIAL
Guayaquil

DATOS GENERALES

A
D

B C

C

A B

Datos 
Socioeconómicos

Guayaquil representa más 
del 20 % del Producto 
Interno Bruto nacional, 

por lo que constituye un 
motor del crecimiento del 

Ecuador. 

Datos Fisicos
El enfoque 

metodológico propuesto 
por diversos literarios, 

puede traducirse como 
una herramienta 

urbana.

Guayaquil es la ciudad más 
poblada y más grande de la del 

Ecuador. Es un importante 
centro de comercio con 

in�uencia a nivel regional en el 
ámbito comercial, de �nanzas, 

político, cultural y de 
entretenimiento. 

D

AA

C

Fuente: (Inec, 2019)

 
Los ingresos 

generados en el sector 
comercial llegan al 46,7% del 

total de las ventas registradas en 
la ciudad en otros sectores. De allí 
que el comercio tiene su peso. El 

comercio es la actividad que 
mayor cantidad de empleos 
formales brinda (un 16,2%).

Miduvi ofrece una 
vivienda con condiciones 

de habitabilidad establecidas, 
con un área no menor a 40 m2, 

que contenga por lo menos una 
unidad sanitaria, cuente con 

servicios básicos de infra estructura 
o un medio de abastecimiento de 

agua potable y de evacuación 
de aguas servidas.

La inversión de 
viviendas sociales, crea 

impactos socio-económico en 
la localidad, con actividades que 

genera el gobierno través de 
programas y proyectos �nanciado 

por el mismo, con el �n de bene�ciar 
y garantizar los derechos de los 

ciudadanos en hábitat y vivienda, 
al mismo tiempo mejora la 

calidad de vida 
de las personas.

Las viviendas 
sociales debe proporcio-

nar a sus ocupantes el 
espacio su�ciente, ser segura 

para vivir y dar protección 
contra elementos naturales 

como frío, calor, lluvia, viento 
u otras amenazas de salud y 

riesgos estructurales.
Fuente: (Flacso, 

2018)

La vivienda como 
espacio sociocultural 

revela la importancia de las 
interacciones sociales de sus 

integrantes en una producción 
dinámica entre el individuo y su 
medio, visualizando actitudes, 
valores normas y concepciones 

de organización social. 
Fuente: (Unesco, 

2017)

La construcción 
de la vivienda debe 

ser un espacio de 
expresión de identidad y 
diversidad cultural de las 
comunidades dentro del 

contexto particular. 

La implementación 
Proyecto Casa para Todos

Se propone Incrementar de 
53,25% a 95% el número de 

hogares con vivienda propia y digna 
que se encuentran en situación de 
extrema pobreza, Garantizando el 
acceso a una vivienda adecuada y 
digna, con pertinencia cultural y a 

un entorno seguro.

En diciembre del 
2021 se ha bene�ciado a 

883.600 personas aproxima-
damente mejorando su calidad 

de vida. El número
 de bene�ciarios directos se 

proyectó con base a las personas 
promedio por vivienda;

miembros por familia (4).

Los programas de 
vivienda están �nanciados 

por el sector público y privado, 
el �nanciamiento en vivienda es 

por parte del BIESS con un 62%, por 
la banca privada un 19.85%, 

igualmente con las mutualistas que 
posee el 11%; además el 7% de 

estos créditos son otorgados por 
las cooperativas, y el 0.15% por 

las sociedades �nancieras.

El sistema de 
inclusión y equidad 

social funciona en base a la 
articulación de los fundamen-

tos del Buen Vivir, lo que 
permite garantizar el derecho 

a un hábitat seguro y 
saludable.

La incidencia del 
dé�cit de vivienda varía 

también según la 
localización de los hogares. 

Mientras que en las áreas 
urbanas el 37% de los hogares 
habita en viviendas inadecua-

das, este número llega al 
60% en las rurales. 

A través de Miduvi, 
Mediante un bono se 

aplicará para la adquisición de 
una unidad de vivienda nueva, 

incluido el terreno urbanizado y la 
edi�cación de la misma sea unifamil-

iar o vivienda en altura, en condi-
ciones habitables. El valor de la 

Vivienda en la modalidad de 
adquisición está en el rango 

entre USD 6.000,00. 

La Población 
Económicamente 

Activa (PEA):  67% tienen 
empleo inestable, 13% 

están desempleadas y sólo 
17% tienen un empleo 

estable. 

Canasta 
Familiar Básica

Ingreso Familiar Disponible Del 
Mes (1,60 Perceptores De La 

Remuneración Básica Uni�cada)
SEPTIEMBRE - 2020

Remuneración Básica Uni�cada 1/.: $ 400,00
Ingreso Total Mínimo:                     $ 400,00

1/12Décimo Tercera Remuneración:$  33,33
1/12Décimo Cuarta Remuneración:$  33,33

Ingreso Mínimo Mensual Total de un 
Perceptor $ 466,67

Ingreso familiar mensual de 1,60 
perceptores de la remuneración 

sectorial uni�cada. $ 746,47

 
Con el Puerto el 

70 % de las exporta-
ciones privadas del país 

sale por sus instalaciones, 
ingresando el 83 % de las 

importaciones. 
Fuente: (El Ministerio 

de Relaciones 
Exteriores, 2018)

Fuente: (Flacso, 
2020)

Un hogar ecuatori-
ano conformado por 4 

miembros necesita ahorrar 
41 sueldos mensuales para 

adquirir una vivienda social, y en 
ciertos casos donde la brecha de 

pobreza se amplia mas, serian 
70 sueldos.

Datos 
Socioculturales

El centro deja de ser sólo un 
punto de paso, pasando 

a ser un complejo sistema 
urbano, paisajístico y 
social con un peculiar 

aprovechamiento 
del espacio.

Proyecto Casa para 
Todos

Garantiza el acceso a una vivienda 
adecuada y digna, con pertinencia 
cultural y a un entorno seguro, que 
incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al 
hábitat: suelo, energía, movilidad, 

transporte, agua y saneamiento, calidad 
ambiental, espacio público seguro y 

recreación.

Fuente: (Ministerio de
Cultura, 2018)

Fuente: (Ministerio de
Cultura, 2018)

Fuente: (Inec, 2019)

Fuente: (Miduvi, 
2018)Fuente: (Miduvi, 

2018)

Fuente: (Miduvi, 
2018)

A través de 
diferentes instituciones 

como el Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social y la 

Junta Nacional de la Vivienda, se 
construyó en Guayaquil 

conjuntos de vivienda de 
interés social que modi�c-
aron la morfología urbana 

de la ciudad .

Además 
plantearon nuevas 

formas de agrupación 
de viviendas y tipologías 

edi�catorias que 
apoyaban un nuevo 

ideal 
de vida urbana.

Fuente: (Miduvi, 2019)

B
B

C

Fuente: (Bamba. J, 
2017)

Fuente: (Inec, 2020)
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VIVIENDA SOCIAL Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS

EVALUACIÓN 
DE LA VIVIENDA

 SOCIAL

Arq. Alejandro Aravena

Habitabilidad

Función

Materialidad

Comunidad

Flexibilidad

Vivienda 
Progresiva

Diseño 
Urbano

Queda condi-
cionada a la evolu-

ción de las necesidades 
y expectativas de los 
usuarios, las cuales se 

identi�can en el pasado 
por las tradiciones

La evolución en 
el tiempo, sin afectar el 
ambiente interior y el 

urbano, es posible con 
soluciones arquitectónicas 

que prevean el 
crecimiento , vacíos 

laterales 

"La vivienda social requiere 
que se trabaje con calidad 
profesional, no con caridad 

profesional".

Los espacios 
públicos que organi-
zan las viviendas, se 

podrían de�nir como “calles 
patio”, siguiendo las guías 
semejantes al trazado del 
resto de la trama urbana

La composición 
de las agrupaciones de 
nuevas viviendas (para 

mantener la escala de los 
espacios libres y las formas de 

relación) o la forma de los 
espacios públicos y su 

conexión especí�ca con 
los privados.

Físico espacial, es 
la infraestructura de 

servicios públicos
 Físico-ambiental se relaciona 

con el clima, la topografía y sus 
efectos en la habitabilidad

Sociales son las personas que 
habitan en el lugar y la 

interación social con los 
moradores

Los 
usuarios de las 

viviendas serían los 
encargados de las 

ampliaciones futuras, 
teniendo como objetivo 

libertad al ampliar las 
viviendas. 

El espacio 
colectivo se 

introduce entre el 
espacio privado (lote) y 

el espacio público 
(calle)

Los 
usuarios de las 

viviendas serían los 
encargados de las 

ampliaciones futuras, 
teniendo como objetivo 

libertad al ampliar las 
viviendas.

“Los arquitectos son la 
mano del pueblo, actuar con 

mayor fundamentación y 
prospectiva sobre las 
estructuras que en la 

sociedad no permiten un 
progresivo desarrollo del 
servicio arquitectónico”.

Arq. Alvaro Siza

Responden 
claramente a una 

construcción sencilla 
y económica respecto 

a sus materiales, 

La circulación 
en la planta libre 

�uye de un espacio a 
otro sin el uso de 

pasillos, de esta manera 
se aprovecha al 

máximo el área de 
estar. 

Flexibilidad

Alex L. Pérez
Arquitectura y Urbanismo•Seguridad

Materiales e
infraestructura 

Habitabilidad

Raúl Fernández
Universidad de Chile 

Facultad de ArquitecturaDependerá de 
las estrategias que 

se tomen en la 
vivienda

La seguridad 
debe proteger de 

desalojos forzados 
realizados de forma 

arbitraria. 

Sus habitantes 
deben tener 

espacio adecuado, 
protección contra el 

frio, calor, etc.

El punto de partida es el 
principio de la población, 

cualquiera que sea su 
posición tiene derecho a 

vivir en una vivienda 
“adecuada”.

Se  define  la  vivienda  como  
solución  de  diseño  en  un  
enfoque que  involucra  la 
evaluación  del  espacio  

habitable  y  las  expectativas   
de las  potenciales  transfor-

maciones  futuras.  

Escala arquitectónica
Relación con su entorno 

inmediato
La ciudad donde se 

insertaContexto

Para evaluar la calidad 
del diseño  es necesa-

rio hacerlo en: Hábitat

Satisfación de las 
necesidades humanas

Satisfación de las 
necesidades de una vida 

en comunidad
Relación con el medio 
natural o construido

Relación  
vivienda/ci-

udad

Relación  
vivienda/en-

torno

Relación vivienda/cen-
tralidad.Relación 

vivienda-trabajo.Relación 
vivienda-servicios

Permiten la movilidad
en la ciudad

Permite la 
interacción social: 

Radica también 
en la fácil subdivisión 

de la vivienda para 
acondicionar los espacios 
alternos al núcleo base. en 

el uso de la vivienda

UTE B-2020 UCSG - FAD
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO
VIVIENDA SOCIAL - DENSIDAD MEDIA

ANÁLISIS TIPOLÓGICO
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Conjunto habitacional Las Perdices
Área: 18.914 m2
Año: 2015
Ubicación: La Reina, Chile.

DENSIDAD MEDIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS

Plataforma Arquitectura. FUENTE: 

VIVIENDA:  59 m2

CANTIDAD DE VIVIENDA 24
MATERIALES: Fibrocemento, cemento, ladrillo, muros
de gavión.

UBICACIÓN

Construcciones aledañas
Viviendas Las Perdices
Área común

El proyecto tiene como finalidad que se transforme a la vivienda en un bien de capital que permita la movilidad social de las familias. El 
objetivo del proyecto es consolidar la vivienda como un capital, un patrimonio y, en definitiva, un bien durable y transable. Las ciudades 
más inclusivas se construyen a través de barrios integrados socialmente, y disponer de un suelo urbano de calidad permitirá garantizar la 
integración e inclusión social de 151 familias. 

Inscrito dentro del Programa Fondo Solidario de Vivienda II, de la División Político Habitacional del MINVU, está destinado a la atención habitacional de familias comprendidas dentro del 40% de los 
hogares con mayor vulnerabilidad.

ANÁLISIS TIPOLÓGICO
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DENSIDAD MEDIA

PROBLEMÁTICA

151 FAMILIAS

AGRUPACIONES DE 
24 VIVIENDAS

CULTURA

ESTRATEGIAS + SOLUCIONES

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

Planta baja

Planta alta

Privado
Semi privado
Servicios
Comunal

CORTE

ESQUEMAS

Aunque tiene muy buena conectividad y valor en términos 
de suelo, presenta 2 condiciones que fueron decisivas en 
la toma de decisiones del proyecto; un desnivel de 5 
metros, además presenta rellenos de material no controla-
do, lo que se trabajo de forma adecuada para integrar a la 
forma del proyecto.

Conjunto habitacional Las Perdices
Área: 18.914 m2
Año: 2015
Ubicación: La Reina, Chile.

Inician con módulos rectan-
gulares

Se distribuyen en 4 pisos Se dividen en diferentes 
espacios dentro del bloque.

Plataforma Arquitectura. FUENTE: 

ANÁLISIS TIPOLÓGICO
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Conjunto Residencial Tandem 
Área: 26.114 m2
Año: 2018
Ubicación: Pueblo Libre, Perú.

DENSIDAD MEDIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS

VIVIENDA:  70 m2

CANTIDAD DE VIVIENDA 60
MATERIALES: Ladrillo visto, hormigón visto, metales.

UBICACIÓN

Construcciones aledañas
Conjunto Residencial Tandem 
Área común

En este proyecto proponemos 2 estrategias de innovación en diseño arquitectónico con el fin de desarrollar un complejo que pueda satisfa-
cer las necesidades del usuario: 1) Innovación en el diseño de los departamentos, y 2) Innovación en el aspecto final del conjunto. Para 
lograr este objetivo, el uso del ladrillo como acabado final fue fundamental, ya que le da calidez y escala a un proyecto habitacional masivo.

El proyecto busca crear espacios agradables para familias de 2, 3 y 5 personas, que los departamentos puedan ajustarse a las necesidades de cada uno, por lo que se dan distintas opciones de 
departamentos.

Plataforma Arquitectura. FUENTE: 

ANÁLISIS TIPOLÓGICO
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DENSIDAD MEDIA

CONCEPTO

160 FAMILIAS

AGRUPACIONES DE 
60 VIVIENDAS

CULTURA

ESTRATEGIAS + SOLUCIONES

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

Planta Tipo Departamentos Tipo

Privado
Semi privado
Servicios
Comunal

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

ELEVACIÓN FRONTAL ESQUEMA

El proyecto propone una arquitectura sin pretensio-
nes ni refinamientos formales: volúmenes limpios, 
patios y atrios de doble altura, acabados sobrios y 
duraderos, como ladrillo visto y hormigón visto, de-
talles de carpintería metálica sencilla pero con 
diseño, texturas de piso que remiten al trazado 
urbano y un banco continuo que invita a la conver-
sación.

El complejo se forma por dos tipos de bloques unos de densidad media y 
otros dos por densidad alta, siguiendo el mismo modelo.

Conjunto Residencial Tandem 
Área: 26.114 m2
Año: 2018
Ubicación: Pueblo Libre, Perú.

Plataforma Arquitectura. FUENTE: 

ANÁLISIS TIPOLÓGICO
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CUADRO COMPARATIVO
VIVIENDA

AÑO/
UBICACIÓN M2 AMBIENTESARQUITECTO MATERIALES CONCEPTO

CONJUNTO 
HABITACIONAL
LAS PERDICES Gubbins 

Arquitectos
2015
Chile

60 - 70 m2

sala
comedor
cocina
baño 

3 dormitorios 
área comercial

Fibrocemento, 
cemento, ladrillo, 
muros de gavión.

EL PORVENIR

Rodrigo 
Martínez

2018
Perú 60 - 90 m2 Ladrillo visto, 

hormigón visto, 
metales.

sala
cocina/comedor

baño 
2 dormitorios

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

TANDEM

57 uno
Arquitectura

2015
Colombia

170 m2

sala
comedor
cocina

3 dormitorios

sala
comedor
cocina

3 dormitorios
terraza

Hormigón armado, 
Ladrillo visto, 

hormigón visto,

El proyecto tiene como finalidad que se transforme a la 
vivienda en un bien de capital que permita la movilidad 
social de las familias. El objetivo del proyecto es consoli-
dar la vivienda como un capital, un patrimonio y, en defini-
tiva, un bien durable y transable.

En este proyecto proponemos 2 estrategias de innovación 
en diseño arquitectónico con el fin de desarrollar un com-
plejo que pueda satisfacer las necesidades del usuario: 1) 
Innovación en el diseño de los departamentos, y 2) Inno-
vación en el aspecto final del conjunto.

La cultura constructiva de los últimos 30 años ha venido 
usando de  manera  casi  obligatoria  el  sistema  de  
muros  estructurales  fundidos en concreto. Si bien esto 
obedece a la necesidad de industrializar  el  proceso  de  
obra  y  optimizar  costos,  deja  a  la  arquitectura  en  con-
diciones  de  rigidez  elevada  en  términos  espaciales

UTE B-2020 UCSG - FAD

ANÁLISIS TIPOLÓGICO
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CONCEPTO
SUCESIÓN CONTINUA

RELACIÓN 

Permite que un espacio pueda ser transformado, 
mejorado y completado con el tiempo, según las ne-
cesidades, posibilidades y preferencias de los miem-
bros del hogar. El desarrollo de viviendas progresi-
vas como alternativa a la rigidez de la mayoría de los 
planes habitacionales 

El proyecto se plantea en una sucesión de espacios, donde se pueda ir desarrollando de manera 
flexible, con un espacio central de comunicación e interacción que permita el desarrollo de vecindad 
a plenitud. Permitiendo que motive la construcción de los edicios en vertical, mejorando los espa-
cios bajos con áreas verdes.

El concepto se lo relaciona en torno al ajedrez, el 
mismo que cuenta con un tablero de 64 casillas, las 
cuales siguen un patrón y si se observa con deteni-
miento, se pueden relacionar distintas formas, que 
se hacen al momento de mover las piezas de ajedrez 
cuando se esta jugando, por lo cual se toma en 
cuenta las manera de agrupación que se pueden 
formar con este elemento. 

Primer
agrupación

Segunda
agrupación

Tercera
agrupación

+ =

Primer agrupación

Segunda agrupación
+

Tercera agrupación
CRECIMIENTO PROGRESIVO

NÚCLEO COMUNICACIÓN

ÁREAS VERDES

ETAPA INICIAL+
+ +

CONCEPTO
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS
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R E T Í C U L AM O D U L A C I Ó N
Mediante la implantación de materiales prefabricados para la construcción 
de viviendas, utilizando materiales del lugar, se obtiene una construcción 
modular que permita la ampliación con el tiempo. Sistema basado en pórti-
cos prefabricados de madera.

O R D E NJ E R A R Q U Í A
Dependiendo de la Morfología y la Distribución de sus espacios: por 
tamaño, proporción, escala. Se generan los espacios privados (dormito-
rios) y sociales (Sala, estar).

C O R R E D O RA G R U P A C I Ó N

Asentamiento centrado, en hilera; generando un camino vecinal, y disper-
so.
Viviendas organizadas de manera nuclear par familias de cuatro personas 
con posibilidad de expansión.
Viviendas de uso mixto, organizadas en hilera ubicadas en los bordes de 
las vías vehiculares, las cuales sean destinadas al comercio de productos.

C O N E X I Ó NA D I C I Ó N

Incorporación De Las Actividades Económicas A La Vivienda
El sustento económico de la comunidad debe darse a partir de las distintas 
alternativas que ofrece el medio. Además de potencializar las conexiones 
preexistentes dentro del sector y generando comunicación entre el sector 
y el borde ecológico.

S O C I A L

A S P E C T O C O N C E P T O C R I T E R I O E S T R A T E G I A
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H A B I T A B I L I D A DP R O G R E S I V I D A D
Mediante las necesidades, posibilidades y preferencias de los miem-
bros del hogar según lo requieran, se propone reducir la inversión 
inicial de esta y ser transformada, mejorada y completada en el 
tiempo (pero en condiciones de habitabilidad).

R E U T I L I Z A C I Ó NS O S T E N I B I L I D A D
Mediante la reutilización de materiales se genera un mínimo impacto 
ambiental, además de plantear beneficios ambientales y económi-
cos por su bajo costo. Utilizando materiales locales promoviendo el 
patrimonio del lugar.

N E C E S I D A D E SI N C L U S I Ó N

Se pretende generar la inclusión de actividades económicas sosteni-
bles capaces de satisfacer necesidades humanas (alimentación) así 
como monetarias. A partir de la introducción de huertas familias en 
cada una de las manzanas del asentamiento, promoviendo una agri-
cultura no intensiva que no impacte el medio y ayude a reducir la 
huella.

A U T O S U S T E N T OD I V E R S I F I C A C I Ó N

El comportamiento de la vivienda, así como de la manzana, vendrá 
definido por el uso, la actividad económica, el lugar de emplazamien-
to y la capacidad de la vivienda para ser transformada con el tiempo.

La diversidad en las viviendas así como la multifuncionalidad del 
sistema presentan diferentes opciones de autosustentación de la 
comunidad enfocada en los recursos del medio.

E C O N Ó M I C O

A S P E C T O C O N C E P T O C R I T E R I O E S T R A T E G I A

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS

25
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R E C U R S O S
N A T U R A L E SA D A P T A B I L I D A D  

Adaptación al cambio y diferencias del entorno, así como la consi-
deración y protección de los recursos y desperdicios dentro del 
proceso de construcción, utilización mínima de energía y materia-
les.

T R A N S F O R M A C I Ó NF L E X I B I L I D A D

Las soluciones flexibles son capaces de adaptarse a las condicio-
nes cambiantes tanto a corto como a largo plazo. Incorporando 
sistemas de aprovechamiento y reutilizacion se residuos.

Implementando la utilización de materiales prefabricados, gene-
rando una distribución flexible en el espacio interior de la vivienda.

V I N C U L A C I Ó ND E S A R R O L L O

Se propone destinar espacios para huertos urbanos, ya sea dentro 
de cada manzana o vivienda, los cuales varían la escala depen-
diendo del uso y comportamiento de la vivienda. Incorporando 
manzanas que contengan espacios para la agricultura, donde los 
alimentos obtenidos sirvan para el autoabastecimiento de los habi-
tantes así como para la comercialización.

C L I M AC O N F O R T

Teniendo en cuenta las consideraciones bioclimáticas en el diseño 
del ente arquitectónico para lograr confort, con el mínimo impacto 
ambiental y menos utilización energética y de los recursos.
El flujo interior del aire depende de las aberturas: del tamaño de 
las mismas en la cara que enfrente el viento y en la cara opuesta, 
de la localización y del diseño de los diferentes elementos en las 
aberturas. Garantizando la disminución de la ganancia térmica y 
promoviendo la ventilación natural dentro de la vivienda.

A M B I E N T A L

A S P E C T O C O N C E P T O C R I T E R I O E S T R A T E G I A

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS
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CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO
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TIPOLOGÍA DE FAMILIAS DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL

18m2

Hacinamiento y Habitabilidad

una vivienda presenta hacinamiento medio si existe entre 2,5 y 4,9 
personas por dormitorio, y presentan hacinamiento crítico si se 
encuentran más de 5 personas por dormitorio.(MINVU, 2004) 

Autores como Blachere, plantean que para una familia de tres o más 
personas, menos de 18 m² por habitante corresponde a hacinamiento, 
siendo necesario entre 14 y 22 m² útiles para generar “confort modes-
to”, y 18 m² para otorgar un “confort medio” (Harrison, 1993: 162). En 
Suecia, por su parte, se consideran 20 m² por persona para las fami-
lias modestas (Martínez, 2001). 

Número de Miembros de Familia por hogar - Monte Sinai

En promedio las familias de Monte Sinaí están integradas por 4 
miembros, el 60% aproximadamente de los hogares tienen 4 o 
menos miembros en su familia. Del porcentaje restante, existe un 
20% con 5 integrantes, 12% con 6 integrantes, 6% con 7 integran-
tes, y un 1% tienen 8 y 9 integrantes respectivamente. (Sin-
de,2011)

Número de Miembros de Familia por Hogar - Isla Trinitaria

En promedio las familias de la Isla Trinitaria están integradas por 5 
miembros; el 20,6% de los hogares tienen 3 o menos miembros en 
su familia, 21,3% están compuesto por 4 miembros, 20,6% con 5 
integrantes, existe un 14% con 6 integrantes, 8,1% con 7 integran-

4 Miembros
60%

Familia Monte Sinaí

Familia tipo Isla Trinitaria

Módulo de Usuario Habitable

6m 6m

Módulos de planteados

ESTUDIO TIPOLÓGICO DEL MÓDULO

36m2

108m2

9m 12m

72m2

6m
12m

144m2

12m12m

Cantidad de departamentos x Número de Miembros de 
Familia por hogar - Monte Sinai  (12 hogares/% Habitantes) 

PLANTEAMIENTO CANTIDAD DE DEPARTAMENTO

60% - 4 Habitantes

72m2

20% - 5 Habitantes

90 m2

12% - 6 Habitantes 6% - 7 Habitantes 

108m2
126m2

Cantidad de departamentos x Número de Miembros de 
Familia por hogar - Isla Trinitaria (12 hogares/% Habitantes) 

20.6% - 3 Habitantes o menos 21.3% - 4 Habitantes

20,6% - 5 Habitantes 14% - 6 Habitantes 

108m2

54m2
72m2

90 m2

6% - 7 Habitantes 

126m2
144m2

15,5% - 8 Habitantes 

5 Miembros
20%

6 Miembros
12%

7 Miembros
6%

4 Miembros
21.3%

6 Miembros
14%

7 Miembros
6%

8 Miembros
15.5%

3 Miembros
20.6%

5 Miembros
20.6%

UTE B-2020 UCSG - FAD
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CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO

El hacinamiento debe ser medido para que una familia de 
tres o más habitantes puedan estar en confort en el espa-
cio, por lo que recomiendan un área de 18m2 de habitabili-
dad por habitante. Maturana, M. F. (2012).

Según Paul Goodman establece que se forma vecindad 
inmediata cuando un grupo de familias de 12 personas se 
conforman en total por 48 integrantes. Donde plantea que 
deben compartir espacios en común como: parque, plaza, 
patio.

Se debe disponer de una reserva permanente de plazas 
destinada para vehículos que transporten pertenezcan a 
personas naturales, con discapacidad, o con movilidad redu-
cida (mujeres embarazadas, adultos mayores) a razón de 
una plaza de estacionamiento por cada dos viviendas.

Según los urbanistas pertenecientes a los CIAM analizan y 
defienden las edificaciones en altura y su accesibilidad, 
para la población de bajos ingresos, como lo mas benéfico 
para la ciudad por su concentración de servicios, ahorro de 
movilidad y ampliación de las áreas verdes, con el fin de 
descongestionar y no diluir la ciudad.

Ilustración. Dimensiones para puestos de estacionamientos.
Fuente:  Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito N° 3746.

Se toma como referencia el área de habitabilidad de 18 m2 
por el teórico que nos indica que una vecindad se conforma 
por 12 familia de 48 personas por lo que se calcula para 
tener la referencia del área del lote.

Se toma como referencia el área de habitabilidad de 18 m2 
por el teórico que nos indica que una vecindad se conforma 
por 12 familia de 48 personas por lo que se calcula para 
tener la referencia del área del lote.

• Espacio de lectura o deberes.
• Descanso personal.
• Desarrollo íntimo.
• Actividad de ocio.
• Relacionar actividades externas al aire libre:
• Desarrollo en espacios compartidos.
• Área de recreación.

HABITABILIDAD

VECINDAD

NORMATIVA INEN 2248

VIVIENDA EN VERTICAL

JUSTIFICACIÓN DEL LOTE

DECISIÓN VIVIENDA EN VERTICAL

HABITABILIDAD + VECINDAD

Área de habitabilidad.

INCLUYE:

18m2 1.386 m2

525 m2

4.665 m2

18m218m2

1 FAMILIA

2 personas en 
adelante

12 FAMILIAS

48 personas

14 FAMILIASHABITABILIDAD

*

**

*+

+

=

4.140 m2=

=

=

=

77 personas

14 FAMILIAS 3 EDIFICIOS

77 personas 230 personas

4.140 m2
525 m2

25 m2Cada 2 vivienda

 42 vivienda 21 parqueos

LOTE

LOTE APROXIMADO
4665 M2



Dar seguridad y protección para, entre otras razones:  protegerse de riesgos ambientales, para la 
consecución de niveles de estabilidad y de satisfacción de sus necesidades emocional. (Rada, 
2013)

El significado de una casa también está representado, por elementos vinculados con la estructura 
física a los que se les asigna un significado de seguridad, por ejemplo:
• Puertas: para estar seguros
• Cerramiento: para seguridad y privacidad
• Pilares: para sostenerse, para tener posibilidades de crecer
• Techo: para guarecerse, protección

Las   dimensiones   de   la   vivienda   están   ligadas   a   los   procesos   de progresividad 
desarrollados por las familias, dependiendo de la posibilidad económica, la capacidad 
de gestión y el proyecto de vida y de futuro de cada una de las familias. (Rada, 2013)

Dado la mala calidad de la vivienda de Guayaquil y su hábitat, el crecimiento natural de 
la población y el migratorio que genera el déficit habitacional de Guayaquil, las solucio-
nes propuestas por el gobierno local y central y de los promotores privados, que no se 
ajustan ni considera las necesidades y características de los grupos socioeconómicos 
de menores ingresos. (Rada, 2013)

DESEOS DE LA FAMILIA 

Según   Norman   Foster la   sostenibilidad   en   la arquitectura es   un   modo   de   concebir   el   
diseño arquitectónico   buscando   aprovechar   los   recursos naturales   de   tal   modo   de   minimi-
zar   el   impacto ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural   y   sobre   los   habitan-
tes.   La   arquitectura sustentable intenta reducir al mínimo las consecuencias negativas para el 
medio ambiente de edificios; realzando eficacia y moderación en el uso de materiales de construc-
ción, del consumo de energía, del espacio construido manteniendo el confort.

UTE B-2020 UCSG - FAD
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CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO

Ilustración. En el diagrama se observa los elementos básicos que brindan seguridad.
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PARTIDO ARQUITECTÓNICO
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ESPACIOS DE INTERACCIÓN 
Se plantea definir espacios en donde 
los usuarios se puedan reunir dentro 
del edificio, espacios de interracción de 
actividad pasia y activa.

VISUALES HACIA ALBARRADA
Se reorientan dos edificios para poder 
disfrutar las visuales de la Albarrada, disfru-
tar de espacio agradable.

ESCUELA
El equipamiento que se encuentra cerca del 
terreno causa contaminación acústica por lo 
que se busca reducir el impacto de este.

BARRERA VEGETAL
Se implementa una barrera natural para 
disminuir el impacto visual y acústico del 
equipamiento que esta cerca del proyecto, 
buscando mejorar el entorno.

VISUALES HACIA EL BOSQUE
Se reorientan dos edificios para poder 
disfrutar las visuales del bosque.

VEGETACIÓN ALTA
Se busca implementar vegetación en el 
bosque para reducir el impacto solar en 
los edificios.

ÁREA EDIFICACIONES

ÁREA EDIFICACIONES

VEGETACIÓN

BARRERA

ALBARRADA

BOSQUE

ESCUELA
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VENTAJAS PANEL CLT.

• Resistencia al fuego.
• Rendimiento estructural.
• Precisión en encajes.
• Rapidez y facilidad de construcción.
•         Permite grandes distancia sin pilares.

RESISTENCIA AL FUEGO UNIONESFORMACIÓN DEL PANEL

UTE B-2020 UCSG - FAD

JUSTIFICACIÓN MÓDULO

32

El panel CLT o madera laminada cruzada permite 
versatilidad y adaptamiento a distintas exigencias, 
formado por capas de madera en perpendicular, se 
compone de 5 tablas con medidas de 2,40 x 0, 24 cm 
x 0,04 colocados uno encima de otro.

El módulo tiene una altura de 
2,40 de solo paneles, sin em-
bargo se amplia esa altura con 
moldes de 0,20 cm de alto 
hasta llegar a una altura de 2,60 
donde se encuentra el tumba-
do, permitiendo una mejor sen-
sación en el espacio.

FUNCIONALIDAD

MODULACIÓN ARQUITECTÓNICA

MÓDULO

COMPARACIÓN DE SISTEMAS

El módulo de 3 x 3 puede ser perfectamente útil para una o dos personas, se 
muestra la funcionalidad del modúlo en un área de 9 m2, en el cual se demues-
tra como puede ser perfectamente funcional para una persona con capacida-
des reducidas, permitiendo adaptar el modúlo a distintas necesidades.

•   De acuerdo a la norma de Accesibilidad Universal, los giros en silla de 
ruedas, debe tener una superficie de diámetro mínimo, igual a 1.50 cm.
•     La distancia entre obstáculos a circular deber ser mayor a 80 cm.

ACCESIBILIDAD UNIVERSALSISTEMA CONSTRUCTIVO PAREDES
MEDIDAS MATERIAL PRECIOS

40 x 20 x 15
1,20 x 2,40

200$ a 250$ m2

160$ m2

SISTEMA
Sistema de Bloque Hormigón 

Sistema Panel CLT

1.
90

0.90

3.
00

0,
86

1.74

0.12

3.00

3.00 3.00 3.00 3.00

ALTURA ESPACIOS

2.
60

0.
40

2.
40

1.20

0.12

0.60

1.202.40

0.24

0,
04

3.
00

3.
00

DORMITORIO



La madera es el material que sirve de ancla para el sistema constructivo representa un enorme beneficio en el 
tiempo de construcción y a las características térmicas, aplicándola al sistema CLT que trata de paneles de 
madera laminados cruzados. El bloque es un elemento prefabricado que puede resistir altas temperaturas, dar 
seguridad al momento de conformar una pared

El tiempo de ejecución aproximado en obra con 2 personas para en el armado de una vivienda de 200 m2 con 
el sistema de CLT es de 5 a 7 días, ahorrando personal en la construcción y la facilidad de montaje.
La construcción en bloque con 2 personas para una vivienda de 200 m2 es aproximado de 13 días, el tiempo 
aumenta.

El panel funciona de manera adecuada, tratandolo con conservantes que lo mantengan en buen estados, 
dando un plus el tipo de madera a escoger, se podrá tener un panel resistente a la humedad, por la resistencia 
que gana las capas al estar perpendicularmente.

La gran estabilidad dimensional de los paneles CLT se consigue aprovechado la pequeña dilatación que la 
madera posee en la dirección de las fibras y, al encolar las planchas en capas cruzadas a 90°, unas arriostran 
a las otras, impidiendo la dilatación transversal a las fibras.

PANELES PREFABRICADOS CLT

MATERIAL

TIEMPO

HUMEDAD
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MODULACIÓN ESTRUCTURAL MODULACIÓN ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICA
3.00 3.00 3.00 3.00

3.
00

3.
00

0.35

0.
35

Madera en panel Bloque de hormigón

Espesor por capa Armado panel

Fijación inferior

Tratamiento inferior

Módulo de panel

Módulo estructural

Tratamiento paredes

Fijación superior
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MÓDULO CLT

PRODUCCIÓN

SECUENCIA DE ARMADO VISTA LATERAL PERSPECTIVA

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
1. Calidad industrial y gran estabilidad dimensional
2. Excelente comportamiento estructural
3. Muy reducidos plazos de ejecución
4. Montaje sencillo
5. Alto confort ambiental y gran eficiencia energética: ausencia
de puentes térmicos
6. Sistema industrializado, “en seco”, de gran precisión
7. Ideal para la construcción modular
8. Muy buenas condiciones estéticas
9. Precio y plazo de ejecución cerrados
10. Sistema realmente sostenible

PANEL BASE (15 TABLAS)

El panel base esta formado por
 (2,40m x1,20mx0,12cm)

Panel autoportante (se sostiene sobre si mismo)
Permite grandes distancias sin pilares
Regula de forma natural las humedades y evita conden-
saciones material natural
Aplicación en seco, limpia y fácil de instalar
Sistema de montaje modular
Gran rigidez
Gran arriostramiento
Gran solidez

Cuando  se  utiliza  a  la  madera como sistema constructivo integral,  se utiliza table-
ros de madera que pasan por un proceso llamado contralaminado. 
Los llamados tableros contralaminados o CLT están compuestos por diferentes 
láminas de madera de diferentes coníferas.

La superposición de capas cruzadas de madera de coníferas y en encolado a gran presión 
da forma a los elementos de madera maciza.Esta disposición cruzada longituiInal y trans-
versal de láminas reduce el alabeo y la contracción de la madera a niveles despreciables y 
la otorgan de gran resistencia estática y rigidez.

El montaje de las piezas  prefabricadas se realiza con  grúas, lo cual permite que los tiempos sean  
extremadamente cortos. Para  esto se corta las piezas  a partir de los siguientes formatos:

Formato máximo: Longitud 16,50 m / ancho 2.95 m / grosor hasta 0,50 m
Largo mínimo: 8,00 m – cada uno de 10 cm hasta la longitud máxima
Ancho estándar: 2.40, 2.50, 2.72, 2.9 m (KLH Massivholz GmbH, 2008)

Se pueden encontrar en 
diferentes espesores. Esta 
deben  tener un número impar, 
mínimo 3. 

Resistencia al fuego. Paneles de 2.40 x 1.20 x 12cm

Piezas de gran tamaño. Se 
pueden alcanzar longitudes 
de 20 metros e incluso supe-
riores.

Es un material plenamente 
compatible con  otras  mate-
rias  primas. Cemento, vidrio, 
aluminio, acero, etc.

Aislamiento  acústico  y  térmi-
co. Se debe a la capacidad 
aislante natural de la madera.



COLOCACIÓN DE LOS PANELES DEPENDIENDO SU NECESIDAD

UNIÓN DE PANELES CLT

Predominan las uniones mecánicas con conectores  metálicos mediante tirafondos  
o  clavos ya que son más fiables y tienen mejor rendimiento que las uniones tradi-
cionales.

A

A

E

B

B
C

D

Las  uniones  dependerán  de  que se está
uniendo,  por  el  cual  existe  la   siguiente 
clasificación:

A.-  Tablero con tablero, unión en el mismo
       plano tanto como muro como suelo.
B.-  Muro con muro a 90 grados.
C.-  Suelo con muro.
D.-  Muro con techo.
E.-  Muro con cimentación.

Los  paneles  pueden funcionar como paredes,  pisos,  muebles, revestimientos, y techos, 
y su longitud y grosor pueden adaptarse a las demandas de cada proyecto. 

MATERIALES Unidad Material

Bloque pesado de concreto 9x19x39
Bloque pesado de concreto 14x19x39

Bloque fachada concreto 9x19x39 acanalado
Bloque liviano concreto rugoso 9x19x39
Bloque liviano concreto rugoso 14x19x39
Bloque liso de arcilla 8x20x40
Bloque liso de arcilla 10x20x40
Bloque liso de arcilla 15x20x40
Bloque rayado de arcilla 8x20x40
Bloque pomez 10x20x40
Ladrillo tipo bloque
Ladrillo chico 4x7x14

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

10.53935
16.29112

12.21560
9.99935
11.43112
11.07935
12.29435
17.91112
8.91935
8.24435
8.02960

16.83780

PRECIOS

TIPOS PAREDES MEDIDA COSTO

CLT para elemento vertical de 5cm de espesor
CLT para elemento vertical de 7,5cm de espesor
CLT para elemento vertical de 10cm de espesor
CLT para elemento vertical de 15cm de espesor
CLT para elemento horizontal de 7,5cm de espesor
CLT para elemento horizontal de 9,5cm de espesor
CLT para elemento horizontal de 12,5cm de espesor
CLT para elemento horizontal de 17,5cm de espesor

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

31.67 $
32.74 $
42.97 $
47.05 $
36.49 $
40.01 $
45.20 $
50.11 $

Tesis.Daniel Mera. Facultad de Arquitectura y Diseño- Pontificia Universidad Católica
del Ecuador. 2012. La figura muesta las distintas medidas y precios de los diferentes bloques

Tesis.Daniel Mera. Facultad de Arquitectura y Diseño- Pontificia Universidad Católica
del Ecuador. 2012. La figura muesta las distintas medidas y precios de los diferentes espesores del CLT

En el siguiente esquema puedes ver la dirección de la fibra de la capa exterior de 
un panel de CLT para que este funcione de forma óptima en diferentes situaciones
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VIVIENDAS

EQUIPAMIENTO

ALBARRADA

BOSQUE

RECREACIÓNPASIVA

ÁREA SOCIAL

PLAZA
SECUN-
DARIA

NIÑOS
ADULTO
MAYOR

PARQUEOS

EDIFICIO

COMERCIO

EDIFICIO

EDIFICIO

PLAZA
PRINCIPAL

HUERTO
LEGUM-
BRES

EJERCICIOS

USO MÚLTIPLES

HUERTO
FRUTASHUERTO

PLANTAS
DECORATIVAS

HUERTO
HIERVAS AROMÁTICAS

HUERTO
HIERVAS
ALIMENTO

HUERTO
FRUTAS

ADULTO
MAYOR

ADULTO
MAYOR

NIÑOS

NIÑOS

C1

C1

C1

C1

Cuarto
Bombas

Cuarto
Bombas

Cuarto
Bombas

El proyecto cuenta con 3 
edificios los cuales se 
disponen que las visuales se 
den hacia el contorno 
inmediato, aprovechando la 
albarrada y el bosque, 
mejorando la sensación que 
se produce en las viviendas y 
el entorno del mismo, 
ofreciendo un espacio 
llamativo para las personas, 
donde puedan desarrollar 
distintas actividades desde: 
huertos de alimentos, de 
hierbas aromáticas, de frutas, 
de vegetales, de flores o 
plantas decorativas, además 
de ofrecer espacios para la 
interacción de usos múltiples, 
área social, recreación 
pasiva, ejercicios, espacios 
para adultos mayores y para 
niños, además de un área de 
comercio en donde se puedan 
ofrecer productos de 
distintas características y a la 
vez se pueda ofrecer los 
cultivos que se producen en 
el terreno para poder ayudar 
a sustentar el mantenimiento 
del complejo y los edificios, 
desarrollando un espacio 
sustentable y agradable.

IMPLANTACION EN EL LOTE

ESC: 1.400

damian95.dv@gmail.com
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DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO
    MÁSTER

BAÑO DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA BAÑO

DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA BAÑO

DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO
    MÁSTER

BAÑO DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA BAÑO

DORMITORIO
    MÁSTER

DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA BAÑO

SECCIÓN TRANSVERSAL
CON CONTEXTO

ESC: 1.950

ESCUELA

EDIFICIO DE VIVIENDAS Y OFICINAS

EDIFICIO DE VIVIENDAS Y OFICINAS

CALLE ACERA
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COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR
ASCENSOR

SALA

COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

ASCENSOR

ASCENSOR

ASCENSOR

ASCENSOR

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO
ASCENSOR

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO
ASCENSOR

COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR
ASCENSOR

SALA

COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

ASCENSOR

ASCENSOR

ASCENSOR

ASCENSOR

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO
ASCENSOR

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO
ASCENSOR

SECCIÓN LONGITUDINAL 
CON CONTEXTO

ESC: 1.950

EDIFICIO DE VIVIENDA Y OFICINA

CALLE

RECREACIÓN PASIVA HUERTO DE 
HIERVAS

COMERCIO

PLAZA           CALLE ALBARRADA

HUERTO DE 
FRUTAS

EDIFICIO DE VIVIENDA Y OFICINA

damian95.dv@gmail.com
Texto tecleado
39



IMPLANTACIÓN

ESC: 1.100

AALL Φ 4"

AALL Φ 4"

1%

1%

1%

1%

1% 1%

AALL Φ 4"

AALL Φ 4"

AALL Φ 4"

2%

1%

1%

2%

1% 1%

AALL Φ 4"

1%

1%

AALL Φ 4"

AALL Φ 4"

1%

1%
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ESC: 1.100

IMPLANTACION DEL EDIFICIO
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ESTUDIO

BAÑO
LITERA

COCINA - COMEDOR

DORMITORIO
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BAÑO

COCINA - COMEDOR

SALA

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

DORMITORIO

BAÑO

ESTUDIO
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PLANTA ACOTADA

ESC: 1.125
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PLANTA GENERAL BAJA

ESC: 1.100
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PLANTA TIPO 2-7

ESC: 1.100
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PLANTA TERRAZA

ESC: 1.100
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COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR
ASCENSOR

SALA

COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

B

-N.E    3.33+

-N.E    0.18+

-N.E    6.48+

-N.E    9,63+

-N.E    12,78+

-N.E    15,93+

-N.E    19,08+

-N.E    22,23+
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CA E F

SECCIÓN A A´

ESC: 1.125
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DORMITORIO
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DORMITORIO DORMITORIO DORMITORIODUCHA BAÑO
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Unión en las esquinas
entre muros.

Perno de anclaje
SNG318.

Perno de anclaje
SNG318.

Unión de dos paneles CLT.

Unión de dos paneles ator-
nillados a 45 grados.

Estribo con alma
interior.

Anclaje a columna.

Fijación del panel a 
losa.

Fijación de Anclaje
AKR95X3L.

Fijación del panel a 
losa exterior .

Fijación de Anclaje
MAH485/2 – Plana.

SISTEMA MODULAR PROPUESTO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
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PROGRESIVIDAD

12TE B-2020 UCSG - FAD

La etapa inicial comprende 36 m2 de cons-
trucción, consta de baño, cocina, comedor y 
sala, tomando la decisión por temas de 
seguridad y un espacio donde habitar de 
incluir el cerramiento perimetral del departa-
mento constando así los 36 m2 iniciales y el 
perimetro en un área total de 72 m2 de 
departamento, que pueda ir creciendo pro-
gresivamente de acuerdo a las posibilida-
des económicas de la familia.

La etapa inicial comprende 36 m2 de cons-
trucción, consta de baño, cocina, comedor y 
sala, este departamento se implementa para 
mayor cantidad de personas donde incluye 
el cerramiento perimetral del departamento 
constando así los 36 m2 iniciales y el perime-
tro en un área total de 90 m2 de departamen-
to, que pueda ir creciendo progresivamente 
de acuerdo a las posibilidades económicas 
de la familia.

• BAÑO (Ducha, inodoro, lavamano)
• COCINA (Nevera, cocina, lavaplatos) 
• COMEDOR (Mesa, 6 sillas)
• SALA (Muebles, TV)

• BAÑO (Ducha, inodoro, lavamano)

ETAPA INICIAL (36 M2) CON CERRA-
MIENTO PERIMETRAL (72 M2)

ETAPA 2

DORMITORIO DOBLE

DORMITORIO

DORMITORIO

SALA

ESTUDIO

BAÑO
LITERA

COCINA - COMEDOR
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5.75 0.300.30

0.30 0.30

ETAPA 2

ETAPA 3ETAPA 5

ETAPA 4

ETAPA INICIAL
CON CERRAMIENTO

• DORMITORIO (Cama, escritorio, 
closet, tv)

ETAPA 3

• DORMITORIO DOBLE (Litera, escri-
torio, closet, tv)

ETAPA 4

BAÑO

DORMITORIO

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO DOBLE

LITERA

ESTUDIO

BAÑO

DORMITORIO

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO DOBLE

LITERA

ESTUDIO

BAÑO

DORMITORIO

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO DOBLE

LITERA

ESTUDIO

• ESTUDIO (Archivo, escritorio, Pc)

ETAPA 5

BAÑO

DORMITORIO

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO DOBLE

LITERA

ESTUDIO

• BAÑO (Ducha, inodoro, lavamano)
• COCINA (Nevera, cocina, lavaplatos) 
• COMEDOR (Mesa, 6 sillas)
• SALA (Muebles, TV)

• BAÑO (Ducha, inodoro, lavamano)

ETAPA INICIAL (36 M2) CON CERRA-
MIENTO PERIMETRAL (90 M2)

ETAPA 2

• DORMITORIO (Cama, escritorio, 
closet, tv)

• DORMITORIO (Cama, escritorio, 
closet, tv)

ETAPA 3

• DORMITORIO DOBLE (2 cama, 2 
escritorio, 2 closet, tv)

ETAPA 4

BAÑO

DORMITORIO

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO DOBLE

LITERA

ESTUDIO

ETAPA 5

• ESTUDIO (Archivo, escritorio, Pc)
ETAPA 6

DORMITORIO

BAÑO

COCINA - COMEDOR

SALA

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

DORMITORIOBAÑO

ESTUDIO
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ETAPA 3ETAPA 6

ETAPA 5

ETAPA 4

ETAPA INICIAL
CON CERRAMIENTO

BAÑO

DORMITORIO

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO DOBLE

LITERA

ESTUDIO

BAÑO

DORMITORIO

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO DOBLE

LITERA

ESTUDIO

BAÑO

DORMITORIO

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO DOBLE

LITERA

ESTUDIO

BAÑO

DORMITORIO

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO DOBLE

LITERA

ESTUDIO
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ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO
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El proyecto se ubica en la orientación más corta para que el 
asoleamiento afecte en menor medida las fachadas más 
cortas, aprovechando las fachadas más largas queden menos 
afectadas en relación a la orientación, el cual se ve mas afec-
tado las fachadas Este y Oeste.

En el proyecto se busca aprovechar al máximo los viento por lo que 
las fachadas más largas se encuentran en dirección SO a NE, 
donde tienen mayor presencia por la mañana alcanzando velocid-
ades de 10 - 20 Km/h y en la tarde ocurre de los 15 a 25 Km/h. 
Aprovechando la ubicación para permitir refrescar las distintas 
áreas del proyecto. (2020,Espinoza,Paszkiewicz,Zambrano)

Fuente. Forero, Hechavarría,Sandoya 

ASOLEAMIENTO

VIENTOS

Vientos Predominantes

SO - NE

N

ASOLEAMIENTO
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ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO
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COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR
ASCENSOR

SALA

COCINA - COMEDOR SALA

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

COCINA - COMEDOR BAÑO

ASCENSOR

ASCENSOR

ASCENSOR

ASCENSOR

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO
ASCENSOR

COCINA - COMEDOR SALA COCINA - COMEDOR BAÑO
ASCENSOR

Consiste en la ventilación cruzada que se produce en una edifica-
ción de manera que se llegan a producir presiones de aire tanto 
interior como exterior, causando que el aire que se encuentra en el 
interior comience a circular hacia el exterior.

La diferencia de temperaturas que se producen del aire fresco que tiene 
mayor densidad que el aire caliente, por lo que comienza a precipitarse 
por dispositivos, personas, electrodomésticos, radiación empieza a 
elevarse buscando inmediatamente una salida superior.

EFECTO VENTURI

EFECTO CHIMENEA

Fuente: Archdaily. 

Fuente: Yusoproyectos.
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ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO

AM
AM

2.60

Sol de 
verano

INCIDENCIA DEL SOL CÁLCULO DE ALEROS

FÓRMULA DE ALEROS 

TABLA FACTOR SOMBRA

Los aleros permiten proteger el sistema constructivo de las condiciones 
climáticas, protegiendo al CLT del sol y la lluvia, ayudando a conservar por 
mucho más tiempo su vida útil, además de mantener un clima agradable al 
interior de la vivienda, permitiendo que la disposición de las ventanas permi-
tan que se produzca el efecto VENTURI.

Se registra los meses de mayor humedad relativa (>71%)  
Los meses menos húmedos se registran entre Noviembre y 
Diciembre. En promedio se puede mencionar que la humedad 
relativa de la ciudad oscila alrededor de un 70%.

El cálculo de los alero se realiza 
cubriendo la demanda ante la exigencia 
de tener un espacio de una temperatura 
agradable ante las gran humedad que 
se produce en Guayaquil y cubrir la 
precipitación en donde en el mes de 
Marzo se produce la mayor afluencia.

Fuente: Hábito bioclimático de la concepción a la construcción.

2.60

PRECIPITACIÓN

HUMEDAD

Sol de 
verano

La temperatura media anual en Guayaquil se encuentra 
a 24.1 °C

L = ?
H = 2,10.
K = 0,8.

L = 2,10 / 0,8.
L = 2,60

Mínima = Noviembre.
Máxima = Marzo.

L = H / K

Sol de 
invierno

Sol de 
invierno

2.
60

2.
10

2.
60

45°

45°

L

K

H

La nubosidad de Guayaquil responde generalmente a sus dos 
estaciones del año, una húmeda-cálida-seca y lluviosa, por lo 
que su porcentaje de nubosidad aumenta en la segunda época 
que va desde Diciembre, hasta Abril que puede extenderse a 
Mayo en ciertos casos.

NUBOSIDAD

REGISTRO HISTÓRICO DE HUMEDAD RELATIVA EN %
Aeropuerto J. Joaquín de Olmedo

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2002 68 83 84 83 75 74 76 75 73 73 72 70

2003 73 81 77 72 74 74 75 74 72 73 72 68

2004 66 75 76 77 72 72 73 69 69 68 67 59

2005 60 69 72 72 68 69 69 68 66 72 66 63

2006 65 79 73 66 67 69 70 67 67 66 65 62

2007 71 68 74 70 69 72 70 69 67 69 66 63

2008 79 78 79 71 72 70 70 70 68 68 63 62

2009 71 76 74 67 67 69 69 69 69 67 65 64

2010 70 77 73 73 71 70 68 68 66 64 65 68

2011 67 70 61 73 66 69 69 68 65 65 60 57

2012 74 77 75 73 70 68 67 68 67 66 63 61

69,5 75,7 74,4 72,5 70,1 70,5 70,5 69,5 68,1 68,3 65,8 63,4

REGISTRO HISTÓRICO DE NUBOSIDAD EN OCTAS
Aeropuerto J. Joaquín de Olmedo

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED PROM

2006 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,16
2007 7 7 7 7 7 6 6 6 5 6 6 6 6 6,33
2008 8 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 7 6,75
2009 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5,41
2010 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 6,75
2011 7 7 6 7 6 7 7 7 6 7 6 7 7 6,66
2012 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6,41
2013 6 6 7 6 6 7 7 6 6 5 5 6 6 6,08
2014 7 7 8 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7,16
2015 6 7 8 8 6 6 7 7 7 6 5 8 6 6,66
MED 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6,41
PROM 6,88 6,88 6,66 6,66 6,33 6,44 6,55 6,44 6 6 5,88 6,4 5,7
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AALL F  4"AALL F  4"

AALL F  4"

AALL F  4"

AALL F  4"

AALL F  4"

BAJANTES DE A.A.LL. DE 4"

CUARTO DE TRATAMIENTO DE A.A.LL. Y A.A.S.S.

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS A CUARTO DE TRATAMIENTO

UTILIZACIÓN DE COLADERA DE PETRIL EN CUBIERTA

RECICLAJE DE A.A.S.S. DE LAVAMANOS Y DUCHAS

RECICLAJE DE A.A.S.S. DE LAVADEROS DE COCINAS

CUARTO DE TRATAMIENTO DE A.A.L.L. Y A.A.S.S.

ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO DE A.A.L.L. Y RECICLAJE LAS A.A.S.S.

RED DE APROVECHAMIENTO DE A.A.L.L.

RED DE RECOLECCIÓN DE A.A.S.S. (LAVADEROS, DUCHAS, LAVAMANOS).

RED DE REDISTRIBUCIÓN DE A.A.L.L. TRATADA .

TRATAMIENTO DE A.A.S.S. Y A.A.L.L.

RED DE RIEGO POR GOTEO (JARDINERAS)

CONEXIÓN CON RED DE A.A.S.S. MINICIPAL (AGUA RESIDUAL)

RED DE REDISTRIBUCIÓN DE A.A.S.S. TRATADA .

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

Se utiliza este método de irrigación para optimizar el uso de agua de las jardineras del proyecto. Este sistema posee 
goteros autocompensantes para poder tener un caudal �jo dentro de un rango más o menos amplio de presión; 
homogeneizando el suministro de agua a lo largo de las líneas del sistema sin perder presión.
La reutilización de aguas residuales para el riego presenta múltiples ventajas ya que representa un constate �ujo de 
agua para el riego. Además, es un aporte continuo de nutrientes para las plantas que a su vez representa un ahorro en 
gastos de fertilización. y su uso se contribuye a la conservación de los recursos hídricos y a la reducción del coste 
económico del agua destinada a riego ya que aguas de otra procedencia pueden resultar a mayor precio.

REDISTRIBUCIÓN DE AGUAS SERVIDAS TRATADAS (aguas grises y negras).

Estas aguas se pueden reutilizar en múltiples aplicaciones que no precisan de agua potable como:
- Riego de jardines.
- Cisternas de inodoros.
- Grifos para lavaderos y lavamanos.
Es importante la señalización de los lugar de entrega de agua para especi�car de la existencia de agua no potable de 
esta red de servicio. 
Además, se debe clasi�car las aguas para su reutilizacion por medio de varios contenedores para su distrubución. Por 
ejemplo las aguas negras provenientes de inodoros podrán ser usadas para el riego ya que esta tendran residuos de 
materia orgánica que servira de abono para las plantas y la reutilización en las cisternas de inodoro que aportaría a 
reducir el desperdicio de agua potable  en evacuación sanitaria. 
En cuanto a las aguas de lavaderos y duchas pueden ser reutilizadas en los mismos, pero se debe considerar hacer una 
doble instalación con la red de agua potable para evitar insu�ciencia en el suministro y la señalización de la grifería 
para identi�car el �ujo potable del reciclado. 
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AGUAS SERVIDAS (A.A.S.S.)

Estas aguas proceden de lavaderos, lavamanos, duchas e inodoros y se recogen en un reservorio en donde llegan por 
gravedad en la parte inferior del edi�cio para su tratamiento, pasan por un primer �ltro para la separación de desechos 
sólidos (inodoros) y de detergentes y jabones (lavaderos y duchas) las cuales se explusarán a la red sanitaria municipal. 
Luego el agua tratada pasa por un segundo �ltro para su puri�cación con cloro u otros aditivos y luego se la almacena 
para su gestión e impulsión a los diferentes lugares de entrega. Cabe recalcar que es importante de hacer doble 
instalación la red potable municipal para evitar la insu�ciencia en el suministro de agua. 

AGUAS LLUVIAS (A.A.L.L.)

Estas aguas proceden de la recoleccion de agua de las cubiertas por medio de canaletas y se recogen en un reservorio 
en donde llegan por gravedad en la parte inferior del edi�cio para su tratamiento, pasan por un primer �ltro de 
elementos grueso (extraer piedras, gravillas y desechos) los cuales se explusarán a la red sanitaria municipal. Luego el 
agua tratada pasa por un segundo �ltro �no de arena y elementos �nos para �nalmente ser almacenado para su 
gestión e impulsión a los diferentes lugares de entrega. Cabe recalcar que es importante de hacer doble instalación la 
red potable municipal para evitar la insu�ciencia en el suministro de agua. 

MEMORIA DE INSTALACIONES
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Sombra bloque.

Ventana abatible
(arriba).

Sombra.

Tubo de aluminio
ranurado.

Bloque de arcilla
40 x 20 x 10.

Malla mosquitera
plástica.

Vidrio polarizado
de 0,04 mm.

Perfil aluminio
(armado).

Panel CLT.

Anaqueles de
madera.

Mesón de
madera.

Piso pulido.

Columna
metálica IPR.

Perfil aluminio
(armado).

Panel CLT.

DETALLE ARQUITECTÓNICO

ESC: 1.10

ESC: 1.100

C1

DORMITORIO

BAÑO

COCINA - COMEDOR

SALA

HABITACIÓN DOBLE

DORMITORIO

DORMITORIO BAÑO

ESTUDIO

D
U

D
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D
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D1D1
C1
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DETALLE ARQUITECTÓNICO
(PERSPECTIVA)
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AMPLIACION SECCIÓN 1

AMPLIACION SECCIÓN 2

ESC: 1.75ESC: 1.75

ESC: 1.125

SECCIÓN CONSTRUCTIVA A A´´

2

ESPECIFICACIONES

1. Relleno hormigón, pendiente 2%.
2. Malla de retracción.
3. Placa colaborante, PV6 - R.
4. Columna perfil estándar IPR.
5. Bloque hueco de arcilla 0,10 x 0,20
x 0,40
6. Capa de mortero.
7. Perfil rectangular 0,15 x 0,15.
8. Viga de acero IPR.
9.Tornillo de anclaje 2".
10.Placa galvanizada de sujeción.
11.Aislante comprimible con retén.
12.Aislamiento
13.Listón.
14.B.P.A ( Banda Perimetral Armada).
15.Solera de anclaje.
16.Tornillo para concreto de 14  x 2.
17.Vigueta de losa 0,15 x 0,15
18.Viga de armado estructural IPR.
19.Piso pulido losa.
20.Placa de anclaje.
21.Pernos anclaje de acero a
cimentación.
22.Bastón.
23.Pozo cimentación zapata.
24.Armado inferior zapata, malla
electrosoldada.
25.Acabado rugoso.
26.Hormigón de limpieza.
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AMPLIACION SECCIÓN 1 AMPLIACION SECCIÓN 2

ESC: 1.75ESC: 1.75

ESC: 1.125

SECCIÓN CONSTRUCTIVA B B´´

ESPECIFICACIONES

1. Columna perfil estándar IPR.
2. Muro estructural ascensor.
3. Losa steel deck, pendiente 2%.
4. Viga de acero IPR.
5. Marco fijación celosía.
6. Relleno hormigón.
7. Placa colaborante, PV6 - R.
8. Viga de armado estructural IPR
9.Cielo raso techstyle print.
10.Panel de madera CLT.
11.Viga armado estructural IPR.
12.Placa galvanizada de sujeción.
13.Tornillo de anclaje 2".
14.Panel armado CLT.
15.Unión de paneles CLT.
16.Malla de retracción.
17.Vigueta apoyo 0,15 x 0,15.
18.Alambre suspensor.
19.Clip sujeción.
20.Celosia de madera.
21.Piso pulido losa.
22.Placa de anclaje.
23.Pernos anclaje de acero a
cimentación.
24.Bastón.
25.Pozo cimentación zapata.
26.Armado inferior zapata, malla
electrosoldada.
27.Acabado rugoso.
28.Concreto de limpieza.
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Malla de retracciónPlaca colaborante

Vigueta apoyo 0,15 x 0,15.

Perno expansivo

Tornillo de 2"

Viga estructural IPR

Placa galvanizada de sujeción

Cielo raso techstyle
28 mm

Perfil mullión

Panel CLT

Viga armado estructural IPR.

Alambre suspensor

DETALLES CONSTRUCTIVOS

UNION DE VIGA A COLUMNA 

ESC: 1.10
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESC: 1.10

Tornillo 2" Placa galvanizada de sujeción

Armado marco de madera

Panel CLT

Cuartones de madera 0,08 x 0,15.
Prensado de tablones

Área de anclaje ensamble

Tornillo de 3"
Panel de madera en vertical 0,04

Panel de madera en horizontal 0,04

UNION DE PANELES, CELOSÍA Y 
CONSTITUCION DEL PANEL 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESC: 1.10

Panel de madera en horizontal 0,04.

Panel de madera en vertical 0,04.

Tornillo de 1"

Prensado de tablones de madera.

Columna IPR

 Placa galvanizada de sujeción a cimentación.

Malla armado losa Bastón

 Relleno hormigón, losa piso.

Pernos de anclaje a cimentación.

Placa galvanizada de sujección

ANCLAJE DE PANEL CLT A PISO 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESC: 1.10

Placa colaborante, PV6 - R.

Relleno de hormigón
Perno conector de corte.

Vigueta apoyo 0,15 x 0,15.Placa galvanizada sujección.

Viga armado estructural IPR.

Cielo raso techstyle  28 mm

Tornillo 1"

Columna perfil estándar IPR

Aislamiento comprimible con retén

Tornillo 1"

Viga armado estructural IPR.

Adhesivo de solapo.

Tornillo anclaje 2"

UNION DE VIGUETA Y BLOQUE HUECO
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESC: 1.10

B.P.A ( Banda Perimetral Armada).

Membrana EPDM.

Tornillo para concreto de 14  x 2.

 Tornillo cabeza hexagonal 5
16"

Placa galvanizada sujección.

Adhesivo de solapo.
Listón.

Aislamiento comprimible con retén

Mortero fijador.
Columna perfi estándar IPR

Cielo raso techstyle  28 mm

Viga acero IPR.

Bloque hueco de arcilla 0,10 x 0,20 x 0,40.

Banda de solape

JUNTA DE DILATACIÓN CON 
ESTRUCTURA METALICA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESC: 1.10

Bloque hueco de arcilla 0,10 x 0,20 x 0,40.

Mortero fijador

Columna perfil estándar IPR.

Perno de anclaje de acero a cimentación.

Placa galvanizada de anclaje.

Dados de amarre

Bastón
Armado inferior zapata, malla electrosoldada.

Acabado rugoso

Malla electrosoldada

Impermeabilización

Hormigón de limpieza

Base compactada.

Junta de dilatación

B.P.A ( Banda Perimetral Armada).

JUNTA DE DILATACIÓN CON 
ZAPATA AISLADA
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Descripción

El proyecto surge con la necesidad de mejorar el planteamiento de diseño de la vivienda social y coadyuvar 
con el cumplimiento de la Constitución, donde se proporcione un espacio de vivienda digno para personas 
de bajos ingresos económicos, de manera que se busca hacer énfasis tanto en lo funcional como en lo 
formal. Las soluciones de vivienda interés social que se entregan en la ciudad de Guayaquil se nota el espa-
cio reducido además de ser un espacio incomodo para las personas por los fuertes calores que se dan en 
la ciudad.

El proyecto de vivienda que aborda este documento tiene como objetivo principal mejorar todas las condi-
ciones de vida de estos usuarios para así darles una vida de calidad, en espacios óptimos, aspectos bio-
climáticos, funcionales, donde puedan ser sustentables económicamente, por medio de una estrategia de 
entrega que permita ser sostenibles en el tiempo y flexibles ante futuros cambios. Quitar el paradigma de 
que una persona de bajos recursos no pueda acceder a espacios adecuados por su nivel socioeconómico. 
El proyecto deberá ser durable, habitable, con acceso a servicios básicos, flexibles, con espacios de calidad 
y materiales que brinden la percepción de seguridad a quienes viven dentro.

Tras un estudio panorámico de la situación general en cuanto a la vivienda, el proyecto decide situarse en 
la parroquia San Pedro de Chongón, que forma parte de la ciudad Guayaquil, en el Km 24 de la Vía a la 
Costa. El acceso al terreno a intervenir se da por la única avenida, la Av. Paquisha, siendo este el acceso 
principal. El usuario promedio son principalmente los habitantes que residen en la zona, según el censo del 
2010, el INEC informa que el promedio de habitantes por familia suele ser de 4 – 9, muy pocos casos sobre-
pasan esa cifra. 
Proyecto.

El proyecto se encuentra planteado en un área de 5000 m2, la misma que va a contar con espacios de inter-
acción, huertos, comercio, 3 edificios de vivienda, el edificio que se plantea como proyecto consta de un 
área común para cada piso en el cual se pueden encontrar pequeños huertos en masetas, escaleras, espa-
cio de ascensor, 2 departamentos por piso para y 5 y 6 personas respectivamente, cada departamento con-
tara con espacios de dormitorio master, baño, dormitorios, estudio, sala, comedor, cocina.

Planteando así dos propuestas de departamentos de 72m2 y 90m2 las mismas que se plantean con una 
fase inicial de 36 m2 con cerramiento perimetral del total del departamento por temas de seguridad, flexibili-
dad para los usuarios, quedando así en su interior espacios en donde los usuarios puedan ir creciendo a 
través del tiempo  y acomodándose de acuerdo a sus ingresos económico, estos departamentos cuenta con 
un sistema constructivo de armado de paneles de CLT los mismos que cuentan con protección de aleros y 
espacios de balcones buscando proteger al máximo de elementos bioclimáticos.

Investigación

Se realiza una recopilación de datos para ver cómo influye el entorno natural, pues el 
terreno tiene visuales interesantes hacia la albarrada, ofrece un paisaje interesante y 
un lugar de recreación agradable. Chongón maneja paisajes naturales compuestos 
por una variedad de 3 tipos arbóreos de vegetación: ceibo, ficus, algarrobo. La afec-
ción de la orientación de los vientos y el sol, son importantes considerarlos, para las 
decisiones proyectuales a la hora del diseño arquitectónico.

Tipología 

El Urban Village es un proyecto guía que se tomó de ejemplo para analizarlo y ver 
cómo funcionaba en su interior. Se tomaron como referencias para el proyecto en 
desarrollo estos tres aspectos: habitabilidad, el sentido de comunidad, flexibilidad en 
el interior de los hogares. Como habitabilidad, este proyecto nos muestra su carac-
terística de poder adaptarse a la vida diaria de sus usuarios ofreciendo sistemas de 
apoyo como es el de cultivos de huertos en alturas.

También ofrece espacios para el desarrollo de sus relaciones sociales y comunidades, 
fortalece estos lazos y conexiones, combinando la vida pública y privada, pues sus 
espacios umbrales se disuelven, siendo estos no muy marcados para que la vida en 
comunidad sea más vigorosa. Pues la calidad de aquellos nexos sociales define cuan 
felices son sus usuarios y mientras más lo sean, gozarán de bienestar y salud. La flex-
ibilidad también es una cualidad de este proyecto, pues permite el cambio y crec-
imiento de sus ambientes según aumentan los integrantes de las familias.

Teóricos

Se evalúa la vivienda social desde la visión de algunos arquitectos reconocidos como 
lo son; Arq. Raúl Fernandes, Arq. Alvaro Siza, Arq. Alejadro Aravena y el Arq. Alex L. 
Perez; ellos extraen ciertas variables a considerar en el diseño de las viviendas socia-
les, pues el tema es complejo por la cantidad de parámetros que se deben considerar 
para poder tomar acertadas decisiones proyectuales. La seguridad es fundamental 
para el usuario, pues un hogar es un refugio y que sea seguro es una de las funciones 
básicas de la vivienda, los materiales contribuyen a que la seguridad sea percibida de 
forma evidente, pues la resistencia, durabilidad y confort que brinde será primordial. 
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La vivienda debe ser adecuada para que la vida se desarrolle en el interior y para que esto se 
dé de forma plena, su diseño interior debería ser óptimo, limpio y claro, la función y distribu-
ción de ambientes debe estar pensada específicamente para las actividades que se darán con 
recorridos lineales y claros, sin pie a obstáculos o recorridos laberínticos. 

La flexibilidad es una de las variables en las que varios arquitectos coinciden que una vivienda 
social debería contar, esto permite que la familia pueda seguir viviendo cómodamente, 
aunque su número incremente, pues algunas personas de bajos recursos tienen una posibili-
dad tan limitada de adquirir una vivienda, que optan por vivir en hacinamiento. 

La relación de la vivienda con el exterior es fundamental y se debe tomar muy en cuenta el 
contexto para que el diseño urbano conecte con la vivienda y así mismo la vivienda conecte 
con su entorno para un desarrollo de vida en comunidad y bienestar propio. Pues el ser 
humano debe siempre entrar en contacto con alguno o todos los elementos del exterior para 
poder tener una vida sana y de calidad.

Sistema.

Este sistema reduce costos de mano de obra y acorta tiempos de trabajo. Además, el uso de 
un sistema prefabricado fomenta la flexibilidad por el hecho de que las piezas estarán hechas 
y a la hora de construir, se necesitará encajarlas en los lugares correspondientes. Esto per-
mite que los usuarios puedan crecer y también diseñar sus propios ambientes según su propia 
conveniencia. Los paneles de los que se hacen uso son de CLT y placas laminadas para 
anclarlos a la estructura.

Una vez que se ha realizado toda la investigación y el análisis pertinente de la situación, se 
han aclarado puntos clave y guías del proyecto, se ha identificado el problema claramente 
para poder encaminar el proyecto en un rumbo. Se procede al desarrollo de la propuesta 
arquitectónica de vivienda modular, en el cual el concepto es la Sucesión Continua; la idea es 
crear y diseñar espacios que se transformen y puedan mejorar conforme pasa el tiempo. 

Se trata de viviendas progresivas y adaptables a las necesidades de cada grupo familiar. Se 
relaciona al proyecto con el ajedrez, en donde los módulos siguen un patrón y se pueden 
realizar distintas formas de agrupación.

Partido.

El cambio de niveles, La vegetación alta, visuales hacia el bosque, visuales hacia la albarrada, 
escuela, barrera vegetal; es la forma en la que se aborda el proyecto, siendo estas las estrate-
gias más evidentes en el partido arquitectónico. Pues la idea es que estas estrategias puedan 
reforzar la idea de habitabilidad y vecindad. Una vez materializado esto, se observará un con-
junto de viviendas organizado en 2 torres, con un núcleo central de circulación vertical. Se 
realizan plantas base que podrán replicarse de forma vertical y tendrán visuales hacia el 
paisaje circundante.

Conclusión.

Hoy en día, mucho más que antes, conocemos la importancia de una casa bien diseñada, 
pues es cierto que la emergencia sanitaria por la que aún se atraviesa demostró cuán impor-
tante es la vida en comunidad y espacios internos bien diseñados para que las diversas activi-
dades, la iluminación natural y ventilación se puedan dar. Estos aspectos mencionados dem-
ostraron ser fundamentales en el diario vivir. La flexibilidad fue algo que se dio forzosamente 
en los hogares, teniéndose que convertir en oficinas o escuelas y siendo incómoda la situ-
ación por la falta de espacio. Hoy en día estas son las necesidades actuales mayormente 
evidentes en cada grupo familiar, independientemente del grupo socioeconómico, etnia o 
edad o país al que se pertenezca. Y es el arquitecto el responsable de cubrir estas necesi-
dades con diseños pertinentes a las diversas situaciones que se viven. La arquitectura debe 
cumplir con una serie de variables tales como el contexto social, económico, normativas y ese 
es el reto de los arquitectos de esta generación, pensar en propuestas arquitectónicas que 
respondan de forma adecuada con espacios adaptables a los nuevos hábitos de vida mientras 
puedan incorporar al mismo tiempo los avances de la tecnología.
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Descripción.

El proyecto surge a partir de pensar elementos que se puedan montar y 
desmontar con facilidad, tomando como referencia la tipología de Urban 
Village, el cual es un proyecto que permite un crecimiento dinámico y flexi-
ble al interior, esto se puede realizar debido a que se toma la decisión de 
dejar planteada la estructura perimetral, como método de seguridad para 
evitar posibles accidentes a futuros.

Estructura.

Por eso se plantea un sistema estructural y de construcción que sea rápido 
y seguro para los usuarios del proyecto, planteando soluciones por medio 
de sistemas constructivos desmontables, estructura que permitan grandes 
luces y sus dimensiones no sean de grandes áreas, tomando como diseño 
la estructura metálica con perfiles IPR.  Se plantea esta estructura por la 
facilidad que permite a la hora de plantear un diseño arquitectónico con 
baja cantidad de columnas, además siendo una ventaja el tiempo en que se 
monta toda la estructura con vigas del mismo perfil que se plantean las 
columnas.

El proyecto surge así con un diseño estructural de columnas cada 6 metros 
y dimensiones de 0,35 x 0,35 y con unas vigas de 0,30 x 0,35. Dejando así 
un sistema liviano estructuralmente y sismorresistente, que funcione de 
manera adecuada al momento de un sismo, siempre cuidando la integridad 
y seguridad de las familias en su espacio habitable. 

Combinando el sistema con una losa estructural colaborante, buscando 
alivianar peso en la estructura, dicha losa cuenta con un espesor de 0,15 
cm y como base apoyo se colocan viguetas entre las vigas para que 
soporten cargas, estas viguetas se encuentran a una distancia de 0,70 
cada una y con medidas de 0,15 x 0,15 completando así el diseño estruc-
tural de 6 x 6.

Sistema constructivo.

Se toma referencia de un sistema estructural elegante, duradero, fácil montaje, y a la vez que permite adap-
tarse a las distintas necesidades como lo es el panel de CLT que en su traducción significa madera laminada 
cruzada. Este sistema constructivo de CLT comprende 3 capas de tablas ubicadas de manera perpendicular 
permitiendo ganar resistencia al fuego a la humedad y a agentes externos, dando la ventaja que si una de 
estas capas se deteriora se le puede dar mantenimiento cambiando una de las capas afecta en los extrem-
os.

Este sistema se usa por la rapidez y facilidad de su montaje en obra el cual se requiere una cantidad de 2 
trabajadores para armar el sistema, con esta cantidad de personal se puede armar una construcción de 
aproximadamente 200 m2 en un tiempo de trabajo de 5 a 7 días, siendo una ventaja tanto en lo económico 
como en lo sostenible por la baja o casi nula cantidad de desperdicio que se produce al instalar este sistema.

Este panel tiene distintos métodos de armado ya sea por anclaje o tornillos a 45° las distintas opciones que 
ofrece es una de las maneras de flexibilidad a la que se puede adaptar, tomando como referencia los anc-
lajes para el proyecto, acomodándose de mejor manera a lo que se pueda dar en nuestro medio, estos anc-
lajes se aseguran por medio de pernos que cruzan los dos paneles.

Estos paneles se caracterizan por tener diferentes grosores dependiendo a las necesidades que se los 
requiera desde paredes hasta muros estructurales, permitiendo un buen comportamiento con los demás ma-
teriales además de permitir que encajen perfectamente en la estructura que se requiera. 

Anclajes.

Los anclajes de este panel se dan en los paneles es las esquinas por medio de pernos SNG318 permitiendo 
asegurar las partes altas, la fijación de este panel se da en la parte inferior  interna anclado a la losa por una 
fijación de anclaje AKR95X3L, el mismo que permite la estabilidad de este, la unión de dos paneles se da 
por medio de ensambles que van asegurados por pernos tipo SNG318, además de tener otras fijaciones 
exteriores por medio de una fijación de anclaje MAH485 plana, la unión de un panel a una columna se puede 
dar de distintas maneras asegurar los paneles en la parte inferior a la losa o asegurarlos en la parte de arriba 
por medio de estribos con pernos que puedan asegurar la estructura, esas son algunas de las ventajes de 
este sistema las distintas formas de anclaje que se pueden realizar para lograr el mejor rendimiento posible.
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Conclusión.

Se averiguo distintos sistemas constructivos para elegir la mejor opción tanto económica y 
flexiblemente que se acomode a las necesidades del usuario, permitiendo poder elegir este 
sistema combinado de estructura metálica, losa colaborante, y sistema constructivo de CLT 
que permite la movilidad de estos paneles en el interior permitiendo que las familias se aco-
moden de acuerdo con sus necesidades. 

Este sistema esta encaminado para que sea sismorresistente pueda desarrollar de la mejor 
manera, protegiendo a las familias y bajar las posibilidades de cualquier desastre natural, gen-
erando un proyecto confortable tanto estructuralmente como arquitectónicamente, dándole un 
espacio digno donde vivir.
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ART. 78.- 

      ART. 80.-

ART. 79.-

Condiciones de la habilitación del suelo para la edificación. La edificación solo será autorizada en aquellos suelos que hayan cumplido con los procedi-
mientos y condiciones para su habilitación, establecidos en los planos de uso y gestión de suelo en sus instrumentos complementarios.

El Permiso de edificación.- Los propietarios del suelo rural pueden edificar en sus predios cuando tengan la superficie mínima exigida y bajo las limita-
ciones establecidas en el plan de uso y gestión de suelo o sus instrumentos urbanísticos complementarios. Solo se autorizarán edificaciones que no 
atenten contra el destino del bien de conformidad con su clasificación de suelo.

Del control de habitabilidad.- Una vez concluida la edificación se entenderá habitable y no se requerirá permiso alguno para acreditar la habitabilidad 
al momento de celebrar las escrituras públicas de la edificación terminada o para inscribirla en el registro de la propiedad.

 ART. 114.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use como punto de reunión de personas, debe contar con un sistema de detección, alarmas 
contra incendios, extintores portátiles, sistemas contra incendios y, de requerirse los accionados en forma automática a través de fuentes alternas eléc-
tricas de respaldo, sistemas de ventilación, equipos necesarios para la prevención y el combate de incendios, los cuales deben mantenerse en condi-
ciones de ser operados en cualquier momento, para la cual deben ser revisado y autorizados anualmente por el cuerpo de bomberos  de cada jurisdic-

aa ART. 116.- Las puertas de emergencia de las edificaciones deben abrirse todo el tiempo hacia el exterior a 180 grados en las edificaciones cuya 
capacidad sea superior a cien (100) personas, su claro de salida debe ser 1.20 metros contar con señalamientos visibles y con autonimía propia de 
acuerdo a las normas (referidas en el art.- 17). Los pasillos,corredores, andenes o accesos a salidas de emergencia, deben contar con la señalización 
que indique la dirección hacia las puertas y salidas de escape.
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 Art. 114.- Todo edificio público o lugar 
cerrado que se use como punto de 
reunión de  
personas, debe contar con u sistema de 
detección, alarmas contra incendios, 
extintores  
portátiles, sistemas contra incendios y, de 
requerirse los accionados en forma 
automática a través de fuentes alternas 
eléctricas de respaldo, sistemas. de 
ventilación, equipos  
necesarios para la prevención y el 
combate de incendios, los cuales deben 
mantenerse en condiciones de ser 
operados en cualquier momento, para la 
cual deben ser revisados y autorizados 
anualmente por el Cuerpo de Bomberos 
de cada jurisdicción.  
Art. 116.-Las puertas de emergencia e las 
edificaciones  
hacia el exterior a 180 grados en las 
edificaciones cuya capacidad sea superior 
a cien (100) personas, su claro de salida 
debe ser de 1.20 metros contar con 
señalamientos visibles y con autonomía 
propia de acuerdo a las normas (referidas 
en el Art. 17). Los pasillos, corredores, 
andenes o accesos a salidas de 
emergencia, deben contar con la 
señalización que indique la direcci6n 
hacia las puertas y salidas de escape. 

 
FUENTE: Benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil
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- Plazas de estacionamienton a 30°

- Plazas de estacionamiento a 45°

-Plazas de estacionamiento a 60°

-Plazas de estacionamiento a 90°

-Plazas de estacionamiento a 100°

La plaza de estacionamiento promedio mide 5x2.5 metros. 
Debe existir señalización en el suelo y en vertical, en especial 
para plazas destinadas a usuarios de movilidad reducida, 
cada plaza de movilidad reducida cuenta con una rampa de 
acceso a la acera 
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PASILLOS, CORREDORES Y ACERAS 
Parámetros generales Especificaciones técnicas  

Mínimos/máximos accesibles 
1 Características Generales Ancho mínimo de circulación, libre de 

obstáculos, igual a 1 200 mm. Para 
especificaciones técnicas adicionales, 
remitirse a la NTE INEN 2247 

2 Superficies Cuando se prevé la circulación simultánea 
de dos sillas de ruedas dos personas con 
coches de bebés. dos coches livianos de 
transporte de objetos o sus 
combinaciones, el ancho mínimo  
libre de obstáculos será 1 800 mm Para  
especificaciones técnicas adicionales, 
remitirse a la NTE INEN 2247.  
Para giros en silla de ruedas superficie de 
diámetro mínimo, igual a 1 500 mm libre 
de obstáculos. 
Antideslizante en seco y mojado. 
Material resistente y estable a las 
condiciones de uso del material. 
Libre de piezas sueltas y de 
irregularidades debidas al uso de material 
con defectos de fabricación y/o 
Para edificaciones con acceso al público:  
Banda podotáctil de prevención en 
cambios de nivel (al inicio y al final de 
rampas y/o escaleras), ingresos 
principales a los edificios (de existir, en el 
counter de recepción), - trente a los 
ascensores, y la presencia de elementos 
que Impliquen riesgos u obstáculos que se 
encuentren ubicados en las áreas de  
circulación peatonal. Para 
especificaciones técnicas adicionales, 
remitirse a la NTE INEN 2854. 
Para edificaciones con acceso al 
público: Banda podotáctil guía para 
marcar la dirección de los recorridos en las 
circulaciones principales. Para 
especificaciones técnicas adicionales, 
remitirse a la NTE INEN 2854.  
Separación máxima de las juntas de unión 
de materiales en acabado igual a 20 mm.  
 

 

Tabla 1: Pasillos, corredores y aceras 

Contemplan todas aquellas áreas diseñadas especí�camente para el desplazamiento de las 
personas entre dos o más espacios.

ASCENSORES 
1 Sistema de información En edificaciones nuevas, o quo 

replique remodelación y ampliación 
arquitectónica: el ascensor debo estar de 
un sistema de  información sonora para 
comunicar a las personas con 
discapacidad visual sobro la apertura y 
cierre de puertas y arribo a cada nivel de 
la edificación. 

2 Dimensiones internas de la cabina Para edificaciones nuevas (ver campo de 
aplicación) El área útil mínima de la cabina 
accesible debe ser 1.25 m2 y ninguno de 
sus lados debe ser a 1000 mm. Para 
especificaciones técnicas adicionales, 
remitirse a la NTE INEN 3139. 

3 Espacio do maniobra Para edificaciones existentes que 
impliquen remodelación y ampliación 
arquitectónica: (ver campo de 
aplicación) el área útil mínima de la  
debo ser de 1.25 m2 y ninguno de sus 
lados debo ser menor a 1 000 mm. Para  
especificaciones técnicas adicionales 
remitirse a la NTE INEN 3139. 

4 Piso de la cabina: Nivel do ingreso y 
egreso de usuarios 

Para edificaciones existentes que 
impliquen remodelación y 
edificaciones existentes ya 
regularizadas: (ver campo de aplicación). 
El área útil mínima de la cabina accesible 
debo ser de 1.25 m2 y ninguno de sus 
lados debo ser menor a 1 000 mm. Para 
especificaciones técnicas adicionales. 
Remitirse a la NTE INEN 3139. 
Ancho libre de paso mínimo de la puerta 
de ingreso. Igual a 800 mm. 
Altura libre paso mínimo de la puerta de 
ingreso a 2000 mm. 
Superficie minima de giro al ingreso del 
ascensor de diámetro igual a 
1500mm,libre de obstáculos 
Al mismo nivel que piso terminado de la  
edificación en cada planta 
Tolerancia de parada de la cabina de +/- 
10 mm 
Tolerancia de nivelación al ingreso y 
egreso de usuarios de +/- 20 mm 
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MODULACIÓN

La arquitectura modular asume el orden y la disciplina, que traslada a sus obras 
un sentido de unidad, donde cada una de las partes se relaciona para formar el 
conjunto. Para conseguir estos ideales se empleó como recurso la geometría, 
mediante la utilización de la retícula, empleada con una idea diferente, saliendo 
de la estática que genera el ángulo recto y produciendo formas a través de la 
combinación y superposición de tramas diferentes, empleando formas 
geométricas capaces de producir espacios menos convencionales, pero de 
gran interés y dinamismo. Mediante la utilización de la retícula se empleó 
nuevas formas basadas en la geometría (Wright, 1936).

A través de un sistema basado en la composición, se genera como elemento 
clave una retícula estricta sobre la que levantar muros y columnas y organizar 
el resto de elementos, con la implementación de la cuadrícula como base se 
forman figuras geométricas que no tienen entidad en sí mismas, lo que permite 
el desarrollo de los elementos formantes del conjunto del edificio, tal como 
patios, escaleras, entre otros. Gracias a la homogeneidad que produce la trama 
basada en una cuadrícula, se puede llegar a la igualdad de medidas y cargas, 
definiendo la situación de las columnas separadas a una misma distancia, y, 
así pues, un igual reparto de cargas (Leoz, 1965).

Mediante la utilización de un sistema modular se permite albergar distintas fun-
ciones, dividiendo claramente cada espacio en (público-privado). A pesar de 
este método de creación de un espacio cartesiano que permitiría unos edificios 
formados por elementos modulares capaces de articularse y extenderse a lo 
largo del espacio infinito, limitaba las construcciones con unas simetrías rígi-
das, lo que hace que quede desaprovechada su innovadora idea de la 
cuadrícula, siendo ésta, paradójicamente, quien limita y “encarcela” al propio 
edificio (Ciravegna, 2014).

FLEXIBILIDAD

La flexibilidad en la arquitectura se caracteriza por su adaptabilidad y armonía. 
Históricamente han surgido diversas formas de arquitectura con la capacidad de 
adaptarse a diferentes condiciones y necesidades, siendo así una solución nove-
dosa que, aunque no se encuentra en el territorio convencional de la arquitectura, 
con el tiempo se ha vuelto más sofisticada, llevando así al surgimiento de alternati-
vas innovadoras. La implementación de la planta libre, se entiende como una 
planta flexible, y adaptable fácilmente a las diversas actividades, con posibilidad 
de que los espacios puedan ser ampliados o reducidos de ser necesario, a través 
de módulos desplazables de que sus elementos lo sean (Le Corbusier, 1930).

En las viviendas la flexibilidad del espacio aborda en función de la versatilidad de 
la familia, puede ofrecer respuestas viables a las necesidades contemporáneas, 
principalmente a la necesidad de viviendas asequibles, así como tener una reper-
cusión más sostenible en diferentes tipologías y en proyectos de diversas escalas. 
Es por ello que la flexibilidad de la vivienda debe ser adaptable, interactiva (o 
inteligente), transformable y desplazable. Con esto se puede decir que la arquitec-
tura se encuentra en constante cambio, aunque sus tiempos de transformación 
sean variados; algunas veces rápido, otras no tanto (Gropius, 1969).

A través de este concepto se implementa un mayor aprovechamiento en los mate-
riales para la construcción de espacios acorde a la exigencia actual, mediante una 
construcción liviana y flexible, que permita poder ampliar o reducir los espacios 
interiores sin necesidad de transformarlos. La finalidad es relacionarla mediante 
una geometría que se base en una malla ortogonal repetitiva, permitiendo “adap-
tarse” a los cambios constantes del usuario, la cual que proporcione gran variedad 
de programas y alto número de relaciones que aporten flexibilidad de uso, permi-
tiendo fluidez espacial, y otras iniciativas, proporcionando ideas que todavía 
siguen siendo utilizadas y mejorando la calidad de los espacios (Schneider & Till, 
2008).  
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MODULACIÓN

Arq. Frank Lloyd Wright

Retícula 
o 

Trama

Función

Volumetría 

Geometría

Espacio 

Unidad

Geometría Orden

Adición

Sustracción

Simetrías

Sustento 
espacial 

Armonia

Arqs. Mariano Alonso
 y Ludmila Crippa

Permite que 
el diseño arqui-
tectónico tenga 
riqueza física y 

espacial

Crea un 
modelo geométri-
co compuesto por 

puntos, en la que se 
compone una 

trama.

Surge de una 
matriz geométrica 

abierta (trama, retícula, 
malla) cuya característi-

ca principal es la 
búsqueda del 
crecimiento 

ilimitado..

Su objetivo es 
que puedan 

agregarse nuevos 
módulos dentro de la 

retícula in�nita en 
función de la amplia-

ción según los 
requerimien-

Proyección de la 
naturaleza.  toman-
do sus formas, sus 

materiales y su 
calidez.

"La respuesta al contexto es 
a través de la configuración 

modular y la envolvente"

Arq. Carlos Alejandro 
Ciravegna 

"Conceptualizar la vivienda 
contemporánea como
un organismo �exible 
capaz de contener y 

articular los usos"

“La arquitectura es  el patrón 
geométrico de cosas, de la vida, 

del mundo humano y social. Es en el 
mejor de los casos ese marco 
mágico de la realidad que a 

veces rozamos cuando 
utilizamos la palabra 

“orden.”

Posibilidad de 
tener un objeto 

que se puede 
agregar o adicionar 

con el tiempo. 

Aporta riqueza 
volumétrica y 

modular en las 
con�guraciones 

obtenidas.

Composición 
en dos partes 

iguales, no existen 
las mismas dimen-
siones en tamaño, 

color, peso.

Los elementos 
básicos, a modo de 
“átomos”,  dividen el 

espacio de manera regular y 
adimensional de forma que, 
agregados entres sí, generen 
redes tridimensionales que 

llenen el espacio.

Busca un 
elemento volumétri-

co que; combinado con 
otros elementos seme-

jantes de distintas formas, 
permitiera el mayor 

número de combina-
ciones para llenar el 

espacio.

Mediante el uso 
de retículas, integra-
ba la estructura de la 

composición dándole un 
sentido de unidad, 

originando fundamentos 
guias para el desarrollo 

total.

Sintetizaba la 
planta de arquitectu-

ra sectorizando los 
espacios que albergaban 
las funciones principales
de los que contenían las 

funciones secundar-
ias. 

Wright asume el 
orden y la disciplina, 

a través de una modu-
lación que da el sentido 
de unidad, para formar 

un
conjunto.

La 
implementación 

y utilización de una 
retícula le brindaba una 
estabilidad básica que le 

permitía obtener 
variaciones dentro de 

una matriz.

El ángulo recto tiene sentido en 
el momento en que para construir 

económicamente “mientras exista la 
fuerza de la gravedad, las estructur-
as espaciales más económicas y que 

trabajan mejor estáticamente son 
las estructuras reticulares de 

soportes verticales, y si la retícula en 
el plano horizontal es ortogonal o 

una cuadrícula, 
mejor que mejor”.

Arq. Rafael Leoz

Leoz 
encontró su 

inspiración en las 
teorías de Platón sobre 

la organización del 
espacio físico por 
medio de �guras 

geométricas.

La imple-
mentación y 

utilización de una 
retícula brinda una 

estabilidad básica que le 
permite obtener 

variaciones dentro 
de una matriz..

Retícula
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Le Corbusier
Materialidad

Planta libre

Adaptabilidad

Transformación

Movilidad

Espacios 
fluidos

Mobiliario

Integración 
sin límites

"la nueva arquitectura 
es abierta." 

Arq. Walter Gropius

Sujeta a las 
propiedades de los 

materiales y a las 
posibilidades de asocia-

ción entre estos, que 
permitan generar 

distintos 
escenarios.

Adaptable, 
que permita 

cambiar la con�gu-
ración del espacio o 

uso por las 
actividades.

Es el espacio 
que posea la 
cualidad o la 

característica de la 
Adaptabilidad. 

Ajustable, 
versátil, reacondi-
cionable, convert-

ible, escalable y 
móvil. 

Espacio 
adaptable  según 

cada ritmo de vida. 
formas de apropia-
ción y usos para un 

mismo lugar. 

Utilizar el 
concepto de 

plantas libres para 
favorecer la adapt-

abilidad y la 
�exibilidad 

espacial.

"Su concepto debe ser lo 
su�cientemente �exible para

crear un ajuste de fondo 
para absorber las carac-

terísticas de nuestra vida
moderna."

Arqs. T. Schneider 
y Jeremy Till

” La �exibilidad se logra al 
alterar el tejido físico del 

edi�cio: al juntar habitaciones 
o unidades, al extenderlos, o a 

través del deslizar o plegar 
paredes y mobiliario.” 

La vivienda 
puede adaptarse a 

las necesidades
cambiantes de los 

usuarios. 

La transfor-
mación de la 

vivienda en virtud 
de las necesidades 

reales de los 
usuarios.

Se reducen los 
elementos de 

división y se incor-
pora cerramientos 

móviles. 

Los casos más 
comunes de �exibilidad 

fueron aplicados a la vivienda, 
la cuál era pensada para el 

crecimiento o el decrecimiento de 
la familia. Estos espacios permiten 

una mayor diversidad en las 
funciones que pueden albergar 

otros espacios con elemen-
tos. 

FLEXIBILIDADMovilidad

Planificación

Confortabilidad

Empoderar 
al usuario y darle 
la posibilidad de 

decidir sobre el que 
será su espacio a 

habitar.

Posibilidad de 
que los espacios 

puedan ser ampliados o 
reducidos de ser necesa-
rio, a través de módulos 

desplazables de que 
sus elementos lo 

sean.



En la arquitectura y el urbanismo, en ocasiones se llega a confundir el concepto de 
sostenibilidad con una serie de parámetros o requisitos normativos que deben cum-
plirse, es por ello que plantear la metodología bioclimática es un pilar para hacer arqui-
tectura más sostenible, sin embargo, el propio sitio donde se realice un proyecto 
puede favorecer su sostenibilidad. Es posible hacer arquitectura y urbanismo 
sostenibles mediante buenas prácticas como la bioclimática, satisfaciendo las necesi-
dades de los usuarios, haciendo uso eficiente y reduciendo los gastos de energía, 
agua y recursos, y eligiendo materiales de construcción con una menor huella ecológi-
ca (Constanza, 2008).

La arquitectura sostenible es la manera de concebir el diseño arquitectónico buscando 
aprovechar los recursos naturales al máximo, y minimizando el impacto ambiental de 
los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. La sostenibilidad de un espacio 
habitable depende en gran medida de los recursos disponibles localmente, a fin de 
importar al sistema lo indispensable y depender lo menos posible de recursos exter-
nos al sistema, o bien, contar con un sistema de abastecimiento desde el medio ambi-
ente inmediato exterior para lograr la habitabilidad con el menor impacto ambiental 
posible (Foster, 1931).

La habitabilidad tiene relación con la sostenibilidad del sitio, desde una perspectiva de 
diseño de espacios y su función debe reducir o eliminar los impactos ambientales neg-
ativos, así como mantener o disminuir el grado de entropía causado por dicho espacio 
y sus ocupantes. La sostenibilidad de un espacio habitable depende en gran medida 
de los recursos disponibles localmente, a fin de importar al sistema lo indispensable y 
depender lo menos posible de recursos externos al sistema. La importancia de la 
relación entre sostenibilidad y habitabilidad no consiste tanto en mejorar la calidad de 
la construcción y el urbanismo nuevos, sino en gestionar la ciudad y el patrimonio con-
struido, rehabilitándolos y reconvirtiéndolos sobre nuevas bases para aprovechar lo 
existente y darle nuevos usos dentro de los parámetros habitables (Garrido, 2010).

El diseño y la adaptación de los espacios en sus diferentes escalas, desde la pla-
neación urbana, hasta el diseño de interiores, pasando por el diseño urbano  y la 
arquitectura, ha tenido la habitabilidad como centro y razón de ser. Sin habitabili-
dad estas disciplinas carecen de razón para existir, ya que su vocación y tarea 
fundamental es la creación de espacios que satisfagan las necesidades 
humanas. En el momento histórico actual, es además imprescindible que dichas 
necesidades sean satisfechas de manera sostenible (Heidegger, 1951).

Se relaciona implícitamente con la sostenibilidad, siendo una parte del esquema 
tradicional del Desarrollo Sostenible representado por los tres ámbitos (social, 
económico y ambiental) que se intersecan entre sí, y en el cual la habitabilidad 
se ubica en la intersección de lo ambiental y lo social. Es por ello que, al esta-
blecer un vínculo entre necesidad humana y social, se obtenía mediante estrate-
gias que utilizaban recursos locales, con la consiguiente limitación en su uso y la 
limitación de los lugares habitables para el ser humano (Moreno, 2008).

La habitabilidad no solamente depende de las características geométricas de los 
espacios, de su número, de su organización o de sus componentes, sino tam-
bién y esencialmente de la organización de la privacidad en diferentes espacios 
habituales, desde la habitación hasta el espacio público. Su finalidad es propor-
cionar las “mejores condiciones” espaciales a partir de estándares determinados 
por los conceptos, para que las cosas “funcionen”, con lo cual se establece un 
“deber ser”, por lo que se considera una condición intangible, como cualitativa, 
que se relaciona con el ser del hombre. En el diseño arquitectónico, cuando la 
habitabilidad se ha estudiado y garantizado, comienza el juego de lo formal se 
llena de significado y capacidad expresiva mientras mantiene dichas garantías. 
Si en el juego se pierde la relación con la habitabilidad, lo formal se convierte en 
accesorio, superficial, frívolo e insustancial (López, 2010).
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.

Generan una 
necesidad de espacio 

habitable dentro de un 
entorno. Además de 

referirse a las condiciones 
que deben cumplir los 

espacios.

Proviene de lo 
cambiante que es, 

adaptándose, incluso 
adelantándose a los 
cambios y percep-

ciones sociales 

Genera 
impulsados por los  
vínculos sociales, 

espacios público, y 
conceptos integra-

dores.

 Los 
módulos 

tienden a uni�car el 
diseño. Los módulos 

pueden ser descubiertos 
fácilmente y deben de ser 
simples o si no se perdería 

el efecto de 
repetición

Arq. Jaime López 
de Asiaín

“la habitabilidad urbana 
como uno de los factores 

que permiten el desarrollo 
de calidad de vida dentro 

del espacio urbano.” 

Arq. Martin Heidegger
”Evoluciona con la sociedad 

y debe amoldarse a los 
distintos modos de vida 

presentes en ella.” 

Arq. Silvia Haydeé 
Moreno Olmos 

"La habitabilidad está 
relacionada con la calidad de 

vida y es susceptible de 
cuanti�cación".

La habitabilidad, no 
es dada sino creada, 

signi�ca que debe cumplir con 
ciertos estándares con relación a 

las condiciones acústicas, térmicas 
y de salubridad. Constituye una 

condicionante para el desarrollo de 
calidad 

de vida dentro del espacio 
urbano.

HABITABILIDAD

Integración

Hábitat

Espacio

Permeabilidad

Vitalidad

Legibilidad 

Generar un 
Espacio público-privado 

integrador. Ádemas 
Permite que el uso funcional 

que allí se realice sea enrique-
cido por otras actividades 
siendo �exible al cambio, 

tanto de mobiliario, 
como de función. 

 Facilidad con que 
pueden reconocerse y 

organizarse sus partes ante 
la ciudad y la sociedad. En el 

diseño arquitectónico, cuando 
la habitabilidad se ha estudia-

do y garantizado, comienza 
el juego de lo formal.

Repetición

 Formas

Conjuntos o 
lugares, espacios 

transformados que
muestran como es posible 
integrar factores diversos 

que demandan ser 
considerados en el 

proyecto arqui-
tectónico. 

Fragmentación

Fragmentar 
elementos simples y 
separados, resalta la 

importancia de estudiar los 
materiales para lograr una 
mejor aplicacióny generar 

un nuevo concepto.

Conjuntos o 
lugares, espacios 

transformados que
muestran como es posible 
integrar factores diversos 

que demandan ser 
considerados en el 

proyecto arqui-
tectónico. 

 En el diseño 
arquitectónico, 

cuando la habitabilidad 
se ha estudiado y garan-

tizado, comienza el juego 
de lo formal, otorgando 

prioridad al espacio.
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Metodología

SOSTENIBILIDAD

Concepto Jerarquía

Metodología

Promueve la 
armonía entre el 

hábitat humano y el 
natural, que se fusionan 

respetándose mutua-
mente, aprovechando la 

�uidez del medio 
natural.

Reducción de 
gastos en los 

recursos empleados, 
reducción de contami-

nación del suelo, del 
agua y del aire.

Metodología 
de diseño y de 

evaluación, basada en 
el cumplimiento de 6 
pilares básicos, y de 

39 indicadores 
ecológicos.

Vivimos "un 
cambio de época" en 

la que el papel del 
arquitecto tienen que 

transformarse y adaptarse 
para construir ciudades 

sostenibles, teniendo 
confort en cada 

espacio.

Busca aprovechar 
los recursos naturales al 

máximo, y minimizando  el 
impacto ambiental de los 

edi�cios sobre el medio ambiente y 
sus habitantes. Las  etapas del 
diseño de la  edi�cación desde 
concepción, diseño,  construc-

ción, utilización ayuda a 
minimizar  el balance 

energético.

Diversidad

Complejidad

Lo complejo es 
un re�ejo de lo simple, 
por lo que se plantea 

generar que las edi�ca-
ciones obtengan el máximo 
rendimiento con el menor 

impacto.

Función

La 
funcionalidad 

se considera un 
criterio básico de 

diseño que permite 
mediante su uso adecua-

do que los diferentes 
espacios que confor-

man un todo.

 Manejo 
apropiado de los 

materiales que intervi-
enen en la edi�cación 

(propiedades y característi-
cas, reciclamiento, reuso, 

durabilidad, entre 
otros).

“Hacer sencillo,  
lo complejo.”

Explicar de manera 
sencilla y clara  todas las 

partes del proyecto 
arquitectónico y  el 

conjunto de conceptos 
que propone.

Arq. Luis de Garrido
”Es la manera en que los 

grupos humanos de 
población cubren sus 
necesidades de vida, 

progreso y evolución.” 

Tiene como 
función principal 

ordenar el proyecto, 
resaltando los elementos, 
clasi�carlos conforme a su 
importancia o a su signi�-

cación. Planteando dos tipos 
de jerarquía de acuerdo a 

su escala, o por su 
forma.

Es una idea, una 
teoría o noción la cual se 

de�ne como «un enfoque» 
en el que se requiere 

programar y diseñar los 
espacios arquitectónicos 

necesarios de manera sistémi-
ca, organizando formas y 
espacios arquitectónic-

os.

Arq. Robert Constanza
“La relación entre los 

sistemas ecológicos más 
abarcadores y dinámicos, en 

la cual: la vida humana 
pueda continuar 
inde�nidamente.” 

Arq. Norman Foster

“La sostenibilidad del 
Planeta no es moda, es 

supervivencia.” 

Materialidad

Armonía
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“Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir 
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el 
principio de accesibilidad universal significa que, en condi-
ciones de igualdad, el acceso a cualquier entorno o medio 
privado o colectivo. (Ortega, 2016)

El entorno accesible universal sería la suma de los entor-
nos accesibles para cada uno de los individuos. Se 
entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 
adaptarse las personas(Ortega & Velázquez, 2016).

“Las limitaciones entre las diversas personas es una de las 
principales dificultades para proponer soluciones arqui-
tectónicas accesibles para toda la población de todo tipo. 
(Fernández, Milá, & Ubierna., 2005)

• Ambulantes 
• Usuarios de silla de ruedas
• Sensoriales

El desempleo es un problema que, en mayor o menor 
grado, siempre ha existido en el mundo.  El crecimiento 
generalizado del desempleo dificulta la accesibilidad de las 
familias a una vivienda digna.  (Neef, 1986)

La experiencia latinoamericana demuestra que la hiperin-
flación también trasciende la esfera económica y condicio-
na el conjunto de la vida social. (Neef, 1986)

Por lo que es de suma importancia satisfacer necesidades 
de:

• Seguridad.
• Confort.
• Identidad.
• Protección. 
• Sostenibilidad.

Por lo que se busca mejorar la calidad de vida a la que las 
personas tengan acceso a: 

•Una vivienda durable.
•Un espacio vital suficiente.
•Acceso fácil a agua potable 

FAMILIAS BAJOS RECURSOS

ACCESIBILIDAD

El término asentamiento precario se lo utilizaba para 
denominar a las zonas miserables habitadas. (Tovar, 
2010). En el área urbana altamente poblada caracterizada 
por estándares bajos de vivienda y pobreza, la calidad de 
vida es un bienestar subjetivo que depende de cada perso-
na y del entorno en el que se desarrolla. (Rada, 2011). 

Influye en la salud física del sujeto, su estado psicológico, 
su nivel de independencia, sus relaciones sociales. Por lo 
que se produce un déficit habitacional marcado por: (Rada, 
2011)

•Viviendas no susceptibles.
•Déficit de vivienda.
•Zonas de riesgo.

Los asentamientos humanos son el resultado de las inter-
acciones establecidas entre los hombres.(Rada, 2011). UN 
– HABITAT define “hogar de asentamiento precario”. 
(Tovar, 2010).
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ACCESIBILIDAD

El principio de 
accesibilidad univer-
sal signi�ca que, en 

condiciones de igualdad, el 
acceso a cualquier entorno 
o medio privado o colecti-

vo. (Ortega & Velázquez, 
2016).

Es la condición 
que deben cumplir 

los entornos, procesos, 
bienes, productos y servi-
cios.  (Ortega & Velázquez, 

2016).
Parámetros 
generales

Grupo de 
población con
necesidades

Proponer soluciones 
arquitectónicas viables 

para la población.

Satisfacer
necesidades

Satisfacer
necesidades

Seguridad.

Confort.

Identidad.

Protección.

Sostenibilidad.

•Aceras.

•Pasillos.

•Corredores.

•Aceras.

•Pasillos.

•Corredores.

El entorno 
accesible universal 
sería la suma de los 

entornos accesibles para 
cada uno de los individuos. 

(Ortega & Velázquez, 
2016).

Se entiende sin 
perjuicio de los ajus-
tes razonables que 

deban adaptarse las perso-
nas(Ortega & Velázquez, 

2016).

El entorno 
accesible universal 
sería la suma de los 

entornos accesibles para 
cada uno de los individuos. 

(Ortega & Velázquez, 
2016).

El entorno 
accesible universal 
sería la suma de los 

entornos accesibles para 
cada uno de los individuos. 

(Ortega & Velázquez, 
2016).

El entorno 
accesible universal 
sería la suma de los 

entornos accesibles para 
cada uno de los individuos. 

(Ortega & Velázquez, 
2016).
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FAMILIAS 
BAJOS 

RECURSOS

In�uye en la salud 
física del sujeto, su 

estado psicológico, su nivel 
de independencia, sus 

relaciones sociales. (Rada, 
2011).

El término 
asentamiento preca-

rio se lo utilizaba para 
denominar a las zonas 
miserables habitadas. 

(Tovar, 2010).

Área urbana 
altamente poblada 

caracterizada por están-
dares bajos de vivienda y 

pobreza.  (Rada, 2011).

La calidad de 
vida es un bienestar 

subjetivo que depende 
de cada persona y del 

entorno en el que se desa-
rrolla. (Rada, 2011).

Dé�cit
habitacional.

•Viviendas no 
susceptibles.

•Dé�cit de vivienda.

•Zonas de riesgo.

UN – HABITAT 
de�ne “hogar de 

asentamiento 
precario”. (Tovar, 

2010).

Los asentamien-
tos humanos son el 

resultado de las interac-
ciones establecidas 

entre los hombres.(Ra-
da, 2011).

Mejorar la calidad
de vida.

•Una vivienda 
durable.

•Un espacio vital su�cien-
te.

•Acceso fácil a agua 
potable



El presupuesto de la primera fase consta de un cerramiento 
inicial de un área 36 m2 en el cual se encuentran los espacios 
de: dormitorio máster con su baño, sala, comedor – cocina, 
en donde se toma a consideración elementos como: puertas, 
ventanas, instalaciones eléctricas y sanitarias, bloques de 
arcilla tipo celosías, dejando por seguridad en la construcción 
de la estructura: losas, vigas y columnas (metal) del área total 
del departamento que es de 72 m2. Permitiendo que los habi-
tantes del proyecto puedan ir crecimiento de acuerdo con la 
disponibilidad económica, dando un manual de progresividad 
para que puedan ir desarrollando sus espacios de manera 
adecuada.

El presupuesto de la fase con cerramiento perimetral incluye 
el desarrollo total de las 4 fachadas, generando un solo 
diseño y no dejando que se desarrollen las fachadas de 
manera descontrolada o desequilibradas, en esta fase se 
entrega el proyecto en 36 m2 de construcción, incluyendo: 
dormitorio máster con su baño, sala, comedor – cocina, 
además de los elementos como: puertas, ventanas, instala-
ciones eléctricas y sanitarias, abarcando toda la estructura 
del departamento: losa, vigas y columnas (metal) entregando 
así 72 m2 de construcción exterior total y de los cuales 36 m2 
acabado internamente. Permitiendo que los habitantes del 
proyecto puedan ir crecimiento de acuerdo con la disponibili-
dad económica, dando un manual de progresividad para que 
puedan ir desarrollando sus espacios de manera adecuada.

MATERIALES CANTIDAD UNIDADES P.UNITARIO PRECIO
PAREDES PANEL CLT (1.20 x 
2.40) 13 15,60 ml 120,0$                    1.560,0$           

PAREDES PANEL CLT (0.60 x 
2.40)

10 12 ml 120,0$                    1.200,0$           

VENTANAS 4 7 m2 90,0$                      560,0$               
PUERTAS 3 5,6 m2 167,0$                    501,0$               
INSTALACIONES ELECTRICAS 8T, 5P 36 m2 1.000,0$           
INSTALACIONES SANITARIAS 2P 36 m2 1.000,0$           
TUMBADO YESO 1 36 m2 22,00$                    792,0$               
PAREDES BLOQUE HUECO 100 7,20 m2 0,45$                      45,0$                 
PISO PULIDO 1 72 m2 3,90$                      281,00$            
MURO ESTRUCTURAL 1 12 m3 200,00$                 2.400,00$         
LOSA 1 18 m3 160,0$                    2.880,0$           
ESCALERAS 1 0,4662 750,0$                    350,0$               
BALCONES 2 5,66 m3 147,0$                    832,0$               
ALEROS 0,05 CM 2 1,23 m3 132,0$                    162,0$               
COLUMNAS Y VIGAS (METAL) 7 3,80 m3 2,00$                      760,00$            
COSTOS 12.219,00$       
ÁREA TERRENO 
CONSTRUCCIÓN 1 72 m2 200,00$                 14.400,00$       

ÁREA TERRENO SOCIAL 1 18 m2 200,0$                    3.600,00$         
COSTOS TOTALES 30.219,00$       

PRESUPUESTO FASE1 36 M2 DE 72M2

MATERIALES CANTIDAD UNIDADES P.UNITARIO PRECIO
PAREDES PANEL CLT (1.20 x 
2.40) 20 57,6 m2 120,0$           2.400,00$              

PAREDES PANEL CLT (0.60 x 
2.40) 14 40,32 m2 120,0$           1.680,00$              

VENTANAS 9 19,68 m2 90,0$             1.770,00$              
PUERTAS 3 5,6 m2 167,0$           501,00$                  
INSTALACIONES ELECTRICAS 8T, 5P 72 m2 2.000,00$              
INSTALACIONES SANITARIAS 2P 72 m2 2.000,00$              
TUMBADO YESO 1 36 m2 22,00$           792,00$                  
PAREDES BLOQUE HUECO 100 7,20 m2 0,45$             45,00$                    
PISO PULIDO 1 72 m2 3,90$             281,00$                  
ESCALERAS 1 0,4662 750,00$        350,00$                  
MURO ESTRUCTURAL 1 12 m3 200,00$        2.400,00$              
LOSA 1 18 m3 160,0$           2.880,0$                 
BALCONES 2 5,66 m3 147,0$           832,0$                    
ALEROS 2 1,23 m3 132,0$           162,0$                    
COLUMNAS Y VIGAS (METAL) 6 3,80 m2 2,00$             760,00$                  
COSTOS 18.853,0$              
ÁREA TERRENO 
CONSTRUCCIÓN 1 72 m2  $          200,0  $           14.400,00 

ÁREA TERRENO SOCIAL 1 18 m2 200,0$           3.600,00$              
COSTOS TOTALES 36.853,0$              

PRESUPUESTO FASE 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL 36 M2 DE 72 M2

PRESUPUESTO
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El presupuesto de la primera fase consta de un cerramiento 
inicial de un área 36 m2 en el cual se encuentran los espacios 
de: dormitorio máster con su baño, sala, comedor – cocina, 
en donde se toma a consideración elementos como: puertas, 
ventanas, instalaciones eléctricas y sanitarias, bloques de 
arcilla tipo celosías, dejando por seguridad en la construcción 
de la estructura: losas, vigas y columnas (metal) del área total 
del departamento que es de 90 m2. Permitiendo que los habi-
tantes del proyecto puedan ir crecimiento de acuerdo con la 
disponibilidad económica, dando un manual de progresividad 
para que puedan ir desarrollando sus espacios de manera 
adecuada.

El presupuesto de la fase con cerramiento perimetral incluye 
el desarrollo total de las 4 fachadas, generando un solo 
diseño y no dejando que se desarrollen las fachadas de 
manera descontrolada o desequilibradas, en esta fase se 
entrega el proyecto en 36 m2 de construcción, incluyendo: 
dormitorio máster con su baño, sala, comedor – cocina, 
además de los elementos como: puertas, ventanas, instala-
ciones eléctricas y sanitarias, abarcando toda la estructura 
del departamento: losa, vigas y columnas (metal) entregan-
do así 90 m2 de construcción exterior total y de los cuales 36 
m2 acabado internamente. Permitiendo que los habitantes 
del proyecto puedan ir crecimiento de acuerdo con la dispo-
nibilidad económica, dando un manual de progresividad para 
que puedan ir desarrollando sus espacios de manera ade-

MATERIALES CANTIDAD UNIDADES P.UNITARIO PRECIO
PAREDES PANEL CLT (1.20 x 
2.40) 13 15,60 ml 120,0$                    1.560,0$           

PAREDES PANEL CLT (0.60 x 
2.40) 10 12 ml 120,0$                    1.200,0$           

VENTANAS 4 7 m2 90,0$                      560,0$               
PUERTAS 3 5,6 m2 167,0$                    501,0$               
INSTALACIONES ELECTRICAS 8T, 5P 36 m2 1.000,0$           
INSTALACIONES SANITARIAS 2P 36 m2 1.000,0$           
TUMBADO YESO 1 36 m2 22,0$                      792,0$               
PAREDES BLOQUE HUECO 100 7,20 m2 0,45$                      45,0$                 
PISO PULIDO 1 90 m2 3,90$                      350,0$               
ESCALERAS 1 0,4662 m3 750,00$                 350,0$               
MURO ESTRUCTURAL 1 12 m3 200,00$                 2.400,0$           
LOSA 1 23 m3 160,0$                    3.680,0$           
BALCONES 1 4,82  m3 147,0$                    708,5$               
ALEROS 0,05 CM 3 1,59 m3 132,0$                    210,0$               
COLUMNAS Y VIGAS (METAL) 10 5,4 m3 2,00$                      1.080,0$           
COSTOS 15.436,5$         
ÁREA TERRENO 
CONSTRUCCIÓN 1 90 m2  $                   200,0  $        18.000,0 

ÁREA TERRENO SOCIAL 1 18 m2 200,0$                    3.600,0$           
COSTOS TOTALES 37.036,5$         

PRESUPUESTO FASE1 36 M2 DE 90 M2

MATERIALES CANTIDAD UNIDADES P.UNITARIO PRECIO
PAREDES PANEL CLT (1.20 x 
2.40) 22 26,4 ml 120,0$           2.640,00$              

PAREDES PANEL CLT (0.60 x 
2.40)

14 16,8 ml 120,0$           1.680,00$              

VENTANAS 9 19,68 m2 90,0$             1.770,00$              
PUERTAS 3 5,6 m2 167,0$           501,00$                  
INSTALACIONES ELECTRICAS 8T, 5P 90 m2 2.500,00$              
INSTALACIONES SANITARIAS 2P 90 m2 2.500,00$              
TUMBADO YESO 1 36 m2 22,00$           792,00$                  
PAREDES BLOQUE HUECO 100 7,20 m2 0,45$             45,0$                      
PISO PULIDO 1 90 m2 3,90$             350,0$                    
MURO ESTRUCTURAL 1 12 m3 200,00$        2.400,0$                 
LOSA 1 23 m3 160,0$           3.680,0$                 
ESCALERAS 1 0,4662 m3 750,0$           350,0$                    
BALCONES 1 4,82  m3 147,0$           708,5$                    
ALEROS 0,05 CM 3 1,59 m3 132,0$           210,0$                    
COLUMNAS Y VIGAS (METAL) 8 5,4 m2 2,00$             1.080,0$                 
COSTOS 21.206,5$              
ÁREA TERRENO 
CONSTRUCCIÓN 1 90 m2 200,00$         $             18.000,0 

ÁREA TERRENO SOCIAL 1 18 m2 200,0$           3.600,0$                 
COSTOS TOTALES 42.806,5$              

PRESUPUESTO FASE 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL 36 M2 DE 90 M2

PRESUPUESTO
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RESUMEN: En el presente trabajo se pretende dar una vivienda digna para personas de bajos 
ingresos, en el cual se plantean una serie de estrategias y sistemas que puedan complementar 
espacios agradables que brindar, así se llega a plantear un crecimiento por etapas acomodando 
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digno en personas de bajos recursos. 
 
ABSTRACT: In this work it is intended to provide a decent home for low-income people, in which 
a series of strategies and systems are proposed that can complement pleasant spaces to 
provide, thus it is possible to propose a growth in stages, accommodating spaces according to 
with the economy and where these spaces can change their function according to the needs that 
their inhabitants require, a residential complex in height is proposed, a combined system of 
metal structure and walls with CLT system (cross laminated wood), in addition to a slab 
collaborator that allows all these elements together to provide earthquake-resistant security to 
the inhabitants of the complex, as well as orchards, social areas, cultivation spaces that can 
keep the complex in perfect condition creating pleasant, comfortable and dignified spaces in 
terms of common areas, with the purpose of highlighting the residential complex achieving a 
living space of dignified in low-income people. 
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