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Hace doce años, empezamos este maravilloso proyecto que ha 
sido la Escuela de Arquitectura en la Universidad del Azuay. En 
este recorrido han pasado cientos de alumnos y decenas de 
profesores, quienes hemos aprendido juntos. A lo largo de es-
tos años nos hemos transformado como Escuela, en función de 
diferentes circunstancias, pero siempre ha prevalecido un deno-
minador común: la calidad.

En los últimos semestres, la pandemia del Covid-19 nos obligó, de 
un día para el otro, a ajustarnos a nuevas tecnologías, platafor-
mas y formas de enseñanza; en resumen, a reinventarnos como 
docentes y alumnos. De pronto, tuvimos que agudizar la mirada 
para pasar de las láminas grandes a la pantalla de un computa-
dor portátil; tuvimos que aprender a dialogar con los alumnos a 
través de las cámaras y a reconocer, en sus tonos de voz, sus 
emociones y preocupaciones. ¡Pero lo logramos! Tal como se 
podrá observar en este libro de mejores proyectos, se mantu-
vo la calidad académica, se alcanzaron todos los resultados de 
aprendizaje, y, además, docentes y alumnos nos convertimos en 
seres humanos más versátiles y empáticos.

Es en este contexto de virtualidad y pandemia que los proyectos 
expuestos en este libro se han desarrollado. Esto es importan-
te resaltar porque, además de los conocimientos propios de la 
carrera, la crisis sanitaria nos enseñó otras cosas que con segu-

-
tancia de la habitabilidad, de la proximidad, de la vida de barrio, 
de la sostenibilidad; los dramáticos estragos de la desigualdad 
social, de la violencia de género, entre varios otros fenómenos 
que ya existían pero que se visibilizaron aún más durante el con-

En las páginas siguientes se podrán observar ejercicios que in-
crementan, poco a poco, su nivel de complejidad. Los aportes de 
las otras asignaturas (construcciones, estructuras, urbanismo, 

fuerza conforme se avanza a lo largo de la carrera. Así, los más 
jóvenes nos presentan un ejercicio de morfología y criterios bá-
sicos donde, mediante una descomposición de un cubo, generan 
espacios arquitectónicos. Posteriormente, en los niveles 2 y 3, 
los estudiantes empiezan a introducirse en uno de los campos 
más importantes de la arquitectura: la vivienda. Arrancan con la 

-

adecuados, entre otros.

Una vez resuelta la vivienda unifamiliar en los primeros niveles, 
en los siguientes, los estudiantes plantean soluciones para la vi-
vienda colectiva de diferentes tipos: vivienda social, conjuntos 

-
tura. Esto trae consigo nuevos desafíos. Desde el punto de vista 
constructivo/estructural, las soluciones deben garantizar esta-

ahorro de recursos sin afectar la calidad; todas estas caracterís-
ticas se plasman en detalles constructivos que garantizan que el 
estudiante comprende su propuesta técnica. Desde lo ambien-

adecuadas de soleamiento, ventilación natural y la aplicación de 
criterios de arquitectura bioclimática. Desde lo urbano, se debe 
considerar la relación del proyecto con la ciudad; es aquí cuando 
el estudiante toma conciencia de que su proyecto de vivienda 
colectiva puede tener un impacto positivo o negativo sobre sus 
residentes y sobre el entorno urbano, más allá de su forma arqui-
tectónica. Se deben solucionar temas de paisaje, movilidad, pa-
trimonio, accesibilidad a equipamientos y servicios, entre otras 
variables que pueden favorecer o no la sostenibilidad social, am-

y cuestiona cómo estos proyectos de vivienda colectiva tienen 
un impacto sobre los valores y especulación del suelo, la gentri-

La importancia de los efectos de la arquitectura sobre el entorno 
urbano son, para nuestra Escuela de Arquitectura, fundamenta-
les. Es por ello que tres de nuestros talleres de proyectos se con-

de ciudad, y en un tercero se realiza un proyecto de alta com-
plejidad urbana. En el taller de espacio público, este año se han 
repensado las plazas, en las cuales el protagonista es el ciuda-
dano y cómo él hace uso del espacio; para ello se han analizado 
cuáles son sus necesidades particulares en función de la edad, el 
género, las capacidades motrices, qué tipo de mobiliario requie-
re, en qué horarios lo utiliza; solo así la arquitectura se convierte 

PRESENTACIÓN

Carla Hermida Palacios
Directora de Posgrados de la Universidad del Azuay
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en catalizadora de cambios positivos. En cuanto a la célula de 

un sector, bajo el precepto de que cada sector debe funcionar de 
modo independiente, pero contribuir a la operación de la ciudad 
en general. En este taller, el estudiante, en función de un análisis 
del área de estudio, plantea estrategias de intervención para to-
das las manzanas que lo conforman, y determina y diseña el equi-

través del cálculo y mejoramiento de indicadores. En el proyecto 
de alta complejidad urbana, en esta ocasión se ha planteado un 
circuito de reactivación en un eje de una quebrada que limita con 
los barrios de menores recursos de la ciudad, un eje que ha sido 
permanentemente invisibilizado a pesar de las grandes proble-
máticas sociales y ambientales que lo amenazan.

-
tectura conjuga varios conocimientos aprendidos a lo largo de 
los semestres y puede ser de dos tipos: un proyecto urbano-ar-
quitectónico o un proyecto de investigación. En ambos casos, 
los estudiantes profundizan y resuelven problemáticas reales y 
realizan un trabajo riguroso que les permite llegar a resultados 
integrales y de alta calidad. Las temáticas, tanto en uno como en 
otro tipo, son diversas, pero se busca como denominador común 

que los resultados constituyan un aporte a la arquitectura, al ur-
banismo y/o a las tecnologías y procesos de construcción.

La labor de los docentes en este proceso de aprendizaje va más 
allá de enseñar conceptos, técnicas y herramientas; en la Es-
cuela los docentes están en permanente investigación y actua-
lización en cada una de sus cátedras. En este sentido, juegan 
un papel fundamental los laboratorios de investigación que se 
han consolidado a lo largo de estos años: en proyectos, en ur-
banismo, y en tecnología y procesos. A manera de ejemplo, los 
alumnos han podido utilizar en este año el texto producido por 
los docentes de la Escuela sobre la vivienda colectiva sostenible 
para la elaboración de sus trabajos. En cada proyecto que se ob-

de los profesores que conforman la planta docente. 

Finalmente, y a manera de cierre, creo que podemos decir con 
certeza que en estos meses de virtualidad, como Escuela de 
Arquitectura, no perdimos, solo nos transformamos, crecimos, 
y eso es lo que se podrá evidenciar en estos cerca de 70 trabajos 
producidos por nuestros futuros arquitectos. ¡Disfrútenlos!
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tres espacios residuales de la ciudad Cuenca 
del 2021

El uruguayo Gilberto Gatto Sobral y su equipo, a mediados del 
siglo XX, realizaron, para la ciudad, el Plan de Cuenca. Esto se 
dio en los años 40 y estuvo especialmente dirigido al sector del 
Ejido. Fue una propuesta innovadora de ciudad radial para este 
sector, utilizando como herramienta el compás, y conservando el 
damero español en el centro de la ciudad, alrededor de la plaza 
central, hecho con una escuadra similar a un tablero de ajedrez. 
Estos dos modelos, complementados con los ríos que cruzan por 
la ciudad, han quedado marcados en el territorio y son los ele-
mentos estructurantes de la urbe.

Desde las últimas décadas del siglo XX hasta la fecha, la ciudad 
se ha estancado en propuestas urbanas, se han hecho varios 
planes llenos de datos y cifras, con amplios documentos poco 
conocidos donde priman los diagnósticos y muy pocas propues-

y la urbe se ha conformado con dejar las intervenciones en el 
territorio en manos de pocos inversionistas.

Los políticos de turno, al pensar en su reelección, han prioriza-
do al vehículo y sus cuantiosas obras de infraestructura, como 
muestra de un falso progreso para la urbe. Se han hecho costo-
sos pasos deprimidos para el uso de los vehículos contaminan-
tes, pasos elevados innecesarios para los peatones, cortando el 
paisaje citadino. Esto es una pequeña muestra de que seguimos 
copiando los modelos caducos de progreso de otras ciudades 

infraestructuras negativas para la urbe, que crean problemas 
graves para la ciudad, más que soluciones. 

Son los focos del abandono y los espacios del derroche que se 
visibilizan para la mayoría como obras de derroche, que general-
mente son poco usados por los ciudadanos y crean obstáculos 
en su entorno; sin embargo, cumplen el objetivo de arreglar favo-
res políticos. Esta es una señal clara de que las autoridades han 
buscado priorizar obras de infraestructuras innecesarias para 

demostrar supuestas obras de falso progreso en la ciudad, que 
terminan separando en vez de unir a la sociedad, y que son ba-
rreras físicas y visuales. Estas obras no llegan a mejorar la urbe, 
tampoco hacen ciudad.

Así también, en la actualidad, el crecimiento desaforado está ba-
sado en urbanizaciones cerradas, propias de las ciudades pseu-
do desarrolladas. Esto nos distancia de los modelos originarios 
de la urbe que privilegiaban el disfrute colectivo. Podríamos ase-
gurar, de acuerdo con estos pocos ejemplos, que hay un claro 

Las y los arquitectos ahora están impacientes por subsistir, 
piensan en dónde proponer piezas autónomas, preocupados en 
sus detalles y ornamentos, sin tener en cuenta en la ciudad y su 
integralidad. Podríamos decir que las intervenciones actuales 
casi que tratan de negar la ciudad y ensalzar el ego personal de 
sus autores y dueños.

La ventaja de ser una ciudad intermedia es que hasta hace po-
cas décadas no tenía un acelerado crecimiento desordenado y 

-

siglo XX, Cuenca era una ciudad felizmente austera, con pocos 
recursos;  en la actualidad, al tener un crecimiento explosivo de 
la urbe, no sabemos cómo actuar ante un crecimiento en avalan-
cha y hemos destruido los bordes naturales de la ciudad. Este 
crecimiento espontáneo de necesidades insatisfechas de los 

-
car la ciudad para el siglo XXI.

Es curioso que, en la actualidad, hay muchos más arquitectos, 
hay más escuelas de arquitectura, más profesores, supues-
tamente personas con mayor formación y conocimiento, más 
personas con títulos rimbombantes de especialización que ha 
repercutido en menos calidad de ciudad. Se ve en pasillos de las 
instituciones como el municipio cuencano, como aves de carro-
ña, a ciertos personajes que están direccionando la ciudad para 
el bien privado de sus clientes que gozan de intereses económi-
cos, olvidándose que la ciudad es un bien común, comunitario, 
colectivo, público.

PRÓLOGO
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Las y los arquitectos hemos perdido espacio en las decisiones de 
ciudad por estar preocupados en nuestro bienestar personal, no 
hemos actuado como un grupo consolidado y solidario. La can-
tidad de trámites que debemos hacer para conseguir realizar un 

el grupo de tramitadores.

Hay en Cuenca una ciudad para los turistas que está ordenada, 
con buenas vistas, que ocupan el Centro y el Ejido; y otra ciudad 
que se esconde, destinada a las urbanizaciones cerradas, para 
una pseudo élite, que tiene miedo a la ciudad, a los ciudadanos y 
su diversidad.  La otra cara de la moneda es también una ciudad 
cerrada, para la mayoría de los ciudadanos que viven en condicio-
nes precarias en barrios marginales, sin tener un sentido de per-
tenencia, escondidos porque se sienten ilegales y marginados.

Habría que preguntarse el papel de la academia con sus varias 
escuelas de arquitectura. Tal vez están desconectadas de la rea-
lidad, se dejan llevar por la corriente consumista y del marketing; 

la ciudad agresivamente para lucro de unos pocos, son expertos 

en hacer urbanizaciones cerradas excluyentes donde prima la 
segregación. Están angustiados por resolver los detalles de pa-
samanos, en ornamentar sus puertas, en decorar sus fachadas 
como una manera de mostrarse exclusivos a los ciudadanos y 
separarse del resto de la población. Se reúnen para escoger a las 
vecinas y vecinos, para pertenecer a clubs privados y privativos; 

La otra ala de arquitectos académicos está agachada por ver-
güenza, preocupados en realizar cantidad de artículos para subir 
de categoría, en alimentar su ego personal, en mantenerse dis-
tantes de la realidad, en ser eruditos en la materia.

En la actualidad, tenemos mayores instrumentos técnicos para el 
desarrollo de los proyectos que dan facilidades para proponer pro-
puestas de manera más rápida y con mayor precisión, pero esto no 

han aumentado las desigualdades en la ciudad. Cada vez nos ale-
jamos más de la realidad y nos acercamos más a nuestro celular.

Pero no sólo debemos describir lo que existe en la mayoría de 
los casos, sino ver qué se puede hacer para mejorar lo existente, 
que es el motivo de este artículo.

Tal vez la respuesta sería poner en crisis el modelo existente de la 
ciudad, en reaccionar ante la realidad existente, diseñar la ciudad 
para la colectividad, en pensar en resolver amplias aceras para los 
peatones, en aprovechar los elementos naturales para que se inte-
gren a la ciudad, en ampliar plazas y parques, en proponer proyectos 
para la mayoría de ciudadanos, en pensar en la comunidad, en ver la 

Se deben evitar tantas normas, ordenanzas, planes generales y 
controles, hay que bajar a lo concreto, a lo cotidiano, a lo que 

desde lo natural, desde lo colectivo y no esperar a que se den los 
problemas, adelantarse a dar soluciones integrales.

Hay que hacer menos diagnósticos evidentes y más propuestas 
para los ciudadanos, aportar en el bien común, tener contacto 
con la realidad, con lo cotidiano, salir de las aulas y vivir la ciudad.

Se debe buscar que los proyectos sirvan para dar ideas para me-

la vida ciudadana y así tener repercusión en la ciudad integral.

La academia debería impulsar cambios en la manera de com-
prender la ciudad, incidir en políticas públicas que sean para el 
bien común y de fácil aplicación, luchar por los derechos de los 
ciudadanos, pensar y hacer desde lo colectivo.

Hay que hacer arquitectura en las calles, plazas, parques, mer-
cados, en los asentamientos humanos que necesitan respuestas 
a sus necesidades básicas, en los espacios residuales, en las 

en oponerse a las ciudades y ciudadelas cerradas, en alzar la voz 
cuando se vean injusticias en la ciudad, en protestar cuando algo 
no esté a favor de las mayorías.

ciudadanas, para lo cual expongo brevemente tres situaciones, 
teniendo presente que son casos que adolecen de no tener el 
debido sustento y estudio. Sin embargo, evidencian que la parti-
cipación ciudadana puede aportar a mejorar la ciudad. Probable-
mente, los estudiantes sean los mejores incitadores a que la ciu-
dad mejore; faltan voces de los ciudadanos sobre la ocupación 
por parte de las bodegas de la empresa pública en los márgenes 
del Río Yanuncay en el sector de la Avenida 10 de Agosto; este 
espacio debería ser, a mí parecer, un parque para la ciudad. Fal-
tan voces con puntos de vista diferentes sobre la ocupación por 
parte de una institución pública del interior del Centro Pumapun-
go, centro ancestral de las culturas andinas, que es utilizado en 
la actualidad para estacionamientos privados. Si se elimina este 
uso particular, sumado a la demolición del antiguo Colegio Borja, 
se podría consolidar un espacio colectivo para la identidad de la 
ciudad; así mismo, se recuperaría la montaña para el disfrute de 
los ciudadanos. Faltan voces variadas sobre la ocupación de los 
predios entre las calles Simón Bolívar y Gaspar Sangurima, que 
podrían convertirse en una plaza para la ciudad, conectada con 
la calle Santa Ana.  

Con estos ejemplos no quiero dejar sentado que sea la única ma-
nera de intervenir en la ciudad, pero sí considero que es factible 
mejorar lo establecido desde pequeñas ideas y acciones. A veces, 
eliminar ciertas construcciones u obstáculos físicos puede ayu-
dar a integrar la ciudad. Así, debilitamos las esferas del poder es-
tablecido, que parece intocable, y cambiamos las reglas a nuestro 

Esto aporta a pensar en lo colectivo, en ganar espacios para los 

lo más importante en nuestro aprendizaje y enseñanza.
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Composición formal
Ana Llerena Encalada

Sabemos que Taller de Proyectos Arquitectónicos es el eje fun-
damental y la base de la carrera que nos compete. Ahí se vincula 
de manera directa al alumno con la praxis profesional; es decir, 
su entrenamiento para enfrentarse al proyecto arquitectónico. 
De esta manera, Taller de Proyectos I es el primer eslabón que da 
paso a este apasionante camino.

Como se menciona en los objetivos de aprendizaje, es una ma-
teria teórico-práctica a través de la cual el alumno empieza su 
desarrollo en el diseño arquitectónico. A lo largo del curso los 
estudiantes realizan cinco ejercicios que le permiten explorar el 
espacio y la materia, teniendo su primer acercamiento al diseño 
básico y al rigor arquitectónico.

El primer ejercicio al que se enfrentan está basado en un cua-
dro de Piet Mondrian. Consiste en reproducir esta obra de arte, 
a través del rigor, la destreza y la creatividad, poniendo a prueba 
su  capacidad  de entendimiento; reconocer y valorar cada línea, 
grosor, color y proporción del cuadro. Se trata de un trabajo en 
dos dimensiones y con una carga fuerte de aplicación del color 
en su forma más pura. Además, se pretende apreciar y apren-
der de la composición de los elementos, el estudiante empieza 
a analizar la proporción, el peso y la dimensión de las partes que 
forman el todo.

Luego de este ejercicio, se enfrentan al siguiente nivel: el Cubo, 
las tres dimensiones. De aquí en adelante se realizan explora-
ciones formales a través de varios recursos: volumen, planos 
y retícula. Todas ellas están apoyadas en un programa similar: 

-

interesantes recorridos.

El primer trabajo parte del volumen, la masa y los elementos 
tridimensionales. Los alumnos deben reconocer al cubo como 
un elemento macizo con el cual puede realizar operaciones de 
sustracción y/o adición de masas. Aquí se enfrentan al desafío 
de conseguir introducir luz a los espacios interiores sin que la 
lectura del bloque inicial se vea afectada.

El segundo trabajo hace referencia a los planos, los elementos 
bidimensionales. Si bien el programa arquitectónico sigue sien-
do el mismo, esta vez el vínculo entre los elementos es diferente. 
Los destajes y cruces de las piezas permiten otro tipo de cone-

Además, aparecen otros factores dentro del juego, como los 
elementos inclinados, el juego de planos (primer plano, segundo 

El tercer ejercicio usa como recurso principal la retícula, elemen-
tos de una sóla dimensión predominante, la línea. Es uno de los 
ejercicios más complejos a los que se enfrentan los estudiantes 
de este nivel. Los elementos unidireccionales como la columna y 

-
nida con mayor detenimiento. Estos elementos unidireccionales, 
cuando dejan de ser portantes y se convierten en elementos de 
cierre, crean texturas y tramas, que posibilitan un mayor juego 
de luces y sombras pero a la vez, abren un abanico de posibilida-
des más extenso.

Finalmente, el último ejercicio es una mezcla de los tres anterio-
-

yecto que resuelva el programa con masas, planos y líneas. Cada 
uno de los elementos deberá brillar de manera independiente y 
como parte de un todo.

Como se observa, los ejercicios pasan de algo muy simple y 
abstracto a trabajos de mayor complejidad, permitiendo que 
los estudiantes desarrollen su entendimiento del espacio, lo 

eslabón, los trabajos a continuación demuestran una gran cla-
ridad proyectual y una dedicación digna de valorar. ¡Felicidades 
a todos ellos!
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Autora: Amanda Gil Calderón - 1A  / Docentes: Fernanda Aguirre Bermeo, Francisco Lazo Quevedo

Axonometría planta baja

Axonometría primera planta alta

Axonometría segunda planta alta
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El proyecto se desarrolla en un campo espacial de 12x12x12, divi-
diendo su interior en tres niveles. Como primera aproximación a 
la arquitectura, tiene como objetivo entender la importancia de 
una correcta distribución de espacios, relación de la luz dentro 
del diseño arquitectónico. La tipología que se implementó es la 
de “planos libres” que conforman las fachadas y de la misma ma-

Planta baja Primera planta alta Segunda planta alta

Cubierta Sección 1 Sección 2

nera son fundamentales al interior del cubo ya que crean una 
relación entre llenos y vacíos, brindando una correcta circula-
ción en los tres niveles existentes. El uso del color crea un juego 
entre los llenos y vacíos de las fachadas, resaltando los ingresos 
del mismo. [Gil, A.]
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Composición formal
Autora:  Emilia Palacios Pacheco - 1B / Docentes: Rubén Culcay Chérrez, Karen Delgado Gárate

Análisis geométrico. Planta baja 

Entrada luz / ventilación. Planta baja

Circulación. Planta baja

Análisis geométrico. Planta alta

Entrada luz / ventilación. Planta alta

Circulación. Planta alta

Análisis geométrico. Sección

Entrada luz / ventilación. Sección

Circulación. Sección
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El proyecto se desarrolla a través de un cubo de 12x12x12 que se 
divide en tres niveles de altura. Cada uno de ellos cuenta con 
un espacio de jerarquía mayor y otro menor, siendo este último 
completamente cerrado. La composición espacial de las plan-
tas se basa en una distribución geométrica en su mayor parte 

Planta baja Primera planta alta Segunda planta alta

rectangular. La propuesta se planteó como una combinación de 
planos y espacios reticulados que conforman las fachadas, las 
mismas que generan envolventes a través del uso de lamas y 
espacios vacíos entre los planos. [Palacios, E.]

Planta de cubiertas Sección
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Composición formal
Autor: Carlos Guamán Segovia - 1C / Docentes: Ana Llerena Encalada, Pamela Vega Molina

Análisis geométrico. Planta baja Planta baja

Análisis geométrico. Primera planta alta Primera planta alta

Análisis geométrico. Segunda planta alta Segunda planta alta
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El proyecto hace el uso de tres conceptos diferentes pero rela-
cionados entre sí: el uso de volúmenes como estructura prin-
cipal y para transmitir una sensación de grandeza y pesadez. 
Acompañando a estos volúmenes, se alzan planos como pare-
des y losas, para generar recorrido para el proyecto y darle una 

Planta de cubiertas Diagramas en corte

sensación de ligereza también. Y, por último, se hace uso de una 
retícula de lamas, para controlar la luz y así mismo generar un 
gran volumen que conforma armónicamente con los dos men-
cionados conceptos. [Guamán, C.]

Análisis geométrico. Alzados

Alzados
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Autora: Sarah Crespo Íñiguez - 1D / Docentes: Germán Pérez Solís, Ana Belén Torres Santacruz

Axonometría planta baja

Axonometría primera planta alta

Axonometría segunda planta alta
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 El proyecto consiste en un campo espacial de 12,60x12,60x12,30m 
con entrepisos de 30cm. En este proyecto se utilizaron las 3 ti-

-
tructura clara que ayude a obtener en sus fachadas volúmenes y 
planos concisos. Cada espacio interior utiliza pequeñas divisio-
nes para así obtener las 3 diferentes jerarquías: grande, media-
no y pequeño. La composición de las fachadas proporciona un 

Planta baja Primera planta alta Segunda planta alta

Alzado frontal Alzado trasero Sección

volumen en la esquina superior y una serie de planos en la parte 
posterior. En el proyecto se le dio gran importancia a 3 aspec-
tos: el primero la iluminación, que tiene entradas de luz en todas 

lamas; el segundo fue la circulación, la cual es simple y clara; y 
el tercero, que fue que se puedan distinguir las 3 tipologías en 
las fachadas. [Crespo, S.]
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Lugar / función básica
Ana Rodas Beltrán

Los trabajos que se presentan como síntesis del segundo nivel 
del taller de proyectos de la carrera de arquitectura del perio-
do marzo - julio 2021, dan cuenta de los logros de aprendizaje 
alcanzados por un grupo de estudiantes que han empezado su 
formación académica de una manera singular, a través de una 
pantalla, con clases dictadas por medios digitales y que, a pesar 
de estas limitaciones, han desarrollado destrezas y niveles ópti-
mos de comprensión  de los diferentes temas abordados.

La pandemia de COVID-19 nos enfrentó a estudiantes y docen-
tes, a retos académicos y personales que obligaron a re-pensar 
el proceso de enseñanza- aprendizaje; esto toma mucho más 
sentido en el contexto de una materia práctica como la de ta-
ller de proyectos, que regularmente se desarrolla aprovechando 
las ventajas de compartir un mismo espacio físico. En el aula se 
miden los objetos, se dibujan los proyectos, se revisan las ma-
quetas y se discuten las propuestas presentadas. En tiempos de 
pandemia, las revisiones de avances se desarrollaron a través de 
una pantalla compartida, con la inevitable pérdida de  la soltu-

aquellas cosas que en la presencialidad damos por hecho: el gro-
sor de la línea, la escala de un dibujo o la riqueza de la variación 
en la fuerza de un trazo. 

Para el desarrollo de los ejercicios, fue clave el uso de maquetas 
como medio para analizar, comprender y comunicar el espacio. 
Las revisiones de avances se realizaron en salas individuales y 
colectivas; a pesar de la virtualidad, se buscaba que los estu-
diantes puedan aprender de sus compañeros. Para las sesiones 
de trabajo, la presencia de los ayudantes de cátedra fue funda-
mental, ellos y ellas comprometieron su tiempo y conocimientos 
para que, en conjunto, podamos llevar adelante la materia. Con 
las evidentes limitaciones de los medios, el grupo de estudian-
tes, ayudantes y profesores desarrollamos mecanismos para 

a los ejercicios, sobre todo aquellas relacionadas con el aprendi-
zaje de la noción del lugar y el análisis del  contexto.

Durante el semestre, los estudiantes abordaron temáticas de 
baja complejidad funcional, que sirvieron para incorporar re-

-
vierten en elementos primitivos que permiten entender la arqui-
tectura misma, de su uso y combinación, surgen innumerables 
experiencias concretas. En el curso de los proyectos se busca 
que los estudiantes conozcan estos arquetipos y puedan explo-
rar sus posibilidades como delimitadores  espaciales, partiendo 
de que, en su uso y combinación, se pueden proyectar otros ele-

mentos complejos que se traducen en conjuntos estructurados. 
Los alumnos realizaron análisis de textos y de proyectos refe-

-
tipos antes mencionados, desde un punto de vista conceptual 
y  también convertidos en elementos tangibles, estructuradores 
del espacio.

En el curso se desarrollaron tres ejercicios en los que se apli-
caban paulatinamente los elementos de recinto,  pórtico y aula. 
En el primero se buscaba la delimitación espacial de una plaza a 
través del concepto de recinto. En el segundo proyecto se tra-
bajó en el diseño de un pequeño pabellón con pórticos y aulas; y 

taller mínima.

El ejercicio de síntesis, que se muestra en las siguientes pági-
nas está orientado a la resolución de una vivienda unipersonal, 
se parte de las experiencias de los ejercicios precedentes y se 
agrega el condicionante de la modulación y estudio de medidas 
antropométricas de los mobiliarios. Se propone diseñar en es-
tricta modulación de todos los elementos, los mismos que te-
nían que entenderse como “piezas” que componen el espacio: los 
muebles, elementos arquitectónicos -puertas, ventanas, escale-
ras, columnas, etc.  debían estar modulados. Respecto del pro-
grama funcional y condicionantes del sitio se debía resolver una 
vivienda taller con una área máxima de construcción de 42m2, se 
solicitó que se haga un uso creativo del espacio y del mobiliario, 
para optimizar el tamaño de la construcción. Respecto de la for-
ma y tamaño del lote de implantación, existen variaciones entre 
los paralelos, pero en todos los casos había que aprovechar la 
relación del espacio interior con el  exterior.

Taller de  
proyectos 
arquitectónicos 
2

Referencias 

arquitectura.
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Autora: Lisseth Brito Abril - 2A / Docentes: Cristian Sotomayor Bustos, Samantha Arce Zamora

Emplazamiento

Planta modulada

Planta arquitectónica
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La vivienda se desarrolla a partir del concepto de adecuación 
de espacios a medidas mínimas. El proyecto genera sus propias 
visuales por medio de zonas verdes y áreas destinadas a patios 
y jardines. La generación de zonas de transición permite una 
buena relación interior - exterior; a la vez, se recurre al empleo 
de elementos plegables cristalinos que además de permitir en-
tradas de luz, originan la posibilidad de extender ambientes ha-
cia el exterior, a pesar de tratarse de una vivienda de 40m2. Así 

Alzado este

Alzado norte

Alzado este Sección longitudinal

se brindan espacios de calidad al usuario quien, como objetivo 
principal del proyecto, experimenta la sensación de permanecer 
en un lugar amplio aunque el emplazamiento corresponda a un 

espacios en públicos y privados, categorización de los mismos 
en recinto, pórtico y aula e incorporación de vegetación, son al-
gunos de los atributos que permiten que la Casa AE sea un lugar 
óptimo en el cual habitar. [Brito, L.]
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Autor: José Vintimilla Ochoa - 2B / Docentes: Fernanda Aguirre Bermeo, Caridad López Villacís
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Planta arquitectónica

Axonometría
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El proyecto se basa en una vivienda experimental de 40m2 re-
suelta en base a medidas mínimas de espacios, en la que todo 
nace a partir de una modulación de 30x30cm. Emplazada en un 
lote angosto de terreno, esta se adosa a ambos lados dejando 
un retiro frontal y uno posterior. Además, cuenta con un patio 
interior de 12m2 aproximadamente. El programa consta de un 
patio-huerta en la parte posterior, habitación, baño y un área co-

Sección longitudinal

Alzado frontal Alzado posterior

Sección transversal

mún donde se ubican la sala y la cocina. Esta, por medio de mo-

un comedor desde la cocina hacia el patio interior. Finalmente, 
dentro de los m2 se proyecta un comercio con relación al retiro 
frontal de la vivienda. En este proyecto se buscó independizar 
lo público de lo privado por medio de circulaciones, tanto en el 
exterior como en el interior. [Vintimilla, J.]
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Autor: Sebastián Asmal Rodas - 2C / Docentes: Santiago Vanegas Peña, Pamela Vega Molina

Planta arquitectónica
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Este proyecto consiste en un habitáculo desarrollado para el uso 
exclusivo de una persona por medio de medidas mínimas que ar-
ticulan de forma estratégica las distintas zonas con el propósito 
de generar una relación directa interior-exterior. Dadas estas 
condiciones, el habitáculo se dividió en dos bloques principales 
en donde la parte izquierda se enfocó en un ámbito privado y 
el bloque derecho se destinó para un uso social. Como comple-
mento del diseño, se articuló un patio posterior que establece 

condicionantes que ayudan con factores de iluminación y ven-
tilación. Para brindar una doble funcionalidad a esta vivienda, 

usuario. El rasgo principal de la propuesta fue el uso de un sis-

efectos visuales interesantes. [Asmal, S.]

Alzado frontal

Alzado frontal

Alzado posterior

Alzado posterior
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El proyecto toma como punto de partida la generación de espa-
cios mínimos que sean cómodamente habitables para el usua-
rio. Se centra en la concepción de la casa patio y la casa estudio, 
en donde el ingreso de luz y visuales cumplen un rol fundamental 
en el aprovechamiento de las zonas comunes. Se generó un pro-
grama de directa circulación, espacios abiertos e integrados a 
la vez, que buscan la vinculación por zonas sociales y privadas. 

Al ser áreas reducidas, el mobiliario abatible utilizado en el estu-
dio, cocina y dormitorio, permite que los espacios funcionen de 
diferente manera a partir de las necesidades de los usuarios. Fi-
nalmente, es importante destacar la simplicidad de sus formas, 
integración con las áreas verdes y funcionalidad; esto hace que 
el proyecto genere espacios acogedores y armónicos para ser 
habitados. [Otavalo, D.]

Alzado frontal

Sección longitudinal
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Vivienda unifamiliar

El curso de Taller de Proyectos III partió con un análisis profundo 
de referentes. Este estudio pretendía que los estudiantes am-
plíen sus destrezas para  caracterizar referentes arquitectónicos 

-
tructura, modulación y proporciones; es decir, caracterizarla. 
Los referentes analizados fueron tomados del repositorio de la 
revista norteamericana Arts & Architecture que circuló entre los 
años 1945 y 1967. Esta revista publicó proyectos arquitectónicos 
con sistemas estructurales y modulares claros y una alta funcio-
nalidad, criterios que coinciden con nuestro Taller de Proyectos.

Taller de  
proyectos 
arquitectónicos 
3

En un segundo ejercicio de aproximación a la vivienda, los estu-
diantes realizaron un levantamiento de los principales espacios, 
muebles y accesorios de sus viviendas. Esta segunda entrada a la 
vivienda pretendía aproximar a los estudiantes con los espacios 
domésticos cotidianos, estableciendo medidas y relaciones bue-

y saquen sus propias conclusiones sobre espacios ya habitados. 

vivienda aislada en tres diferentes sitios vacíos de la ciudad de 
Cuenca: los bordes del centro histórico patrimonial, primera 
plataforma de crecimiento, los bordes de El Ejido, segunda pla-
taforma  moderna de crecimiento; y dentro de la zona de Totora-
cocha, tercera plataforma de crecimiento de la ciudad. Estos son 
tres puntos con diferentes características que debían recibir un 
mismo requerimiento: una vivienda aislada para cinco personas 
desarrollada en dos niveles. Los proyectos debían cumplir al me-

condicionantes dinamizarían las relaciones espaciales internas 
de la vivienda.  Partiendo de un análisis de las determinantes del 
sitio, el proyecto debía incorporase al contexto de una manera 
apropiada, respetando alturas, materiales, dinámicas sociales y 
económicas, y aportar a la consolidación urbana del sector. 

El taller tiene un énfasis funcional, que se apega a los logros de 
aprendizaje del nivel. La propuesta funcional, si bien no se rige 
por un área o por un espacio a cumplir, se valida por la adecuada 
proporción que los espacios guarden entre ellos. 

En la evaluación del ejercicio se consideraron los siguientes 
criterios: lógica funcional, jerarquía de espacios, circulaciones 
horizontales y verticales claras, coherencia en el planteamiento 
estructural, dimensiones de espacios adecuados, distribución 
de mobiliario, correcta iluminación y ventilación natural, ma-
nejo de modulación en cerramientos, correcta respuesta a las 

caminerías y accesos.

principal herramienta de acercamiento al espacio. Aprovecha-
mos sus cualidades físicas para ir aprendiendo del espacio: sus 
relaciones, características y facultades. Nada mejor que apren-
der de espacio a través del mismo espacio; lo cual ayuda a una 
coherencia espacial y volumétrica de la forma. 

La función como criterio básico de diseño no es la única, pero sí 
la primera facultad que se le debe exigir a la arquitectura. Todos 
los proyectos pasaron un exigente examen funcional: jerarquiza-
ción, medidas, proporciones, relaciones, iluminación y conecti-
vidad. Estos criterios forman los principales logros de aprendiza-
je del tercer nivel de formación. 

Los resultados fueron positivos, a pesar de que el curso se desa-
rrolló de manera remota, debido al cuidado necesario para frenar  
la transmisión del COVID 19. Los estudiantes encontraron en este 
taller un espacio para desconectarse de una dura realidad sin 

-
nica un espacio para crear un mejor realidad, que cuide, acoja y 
proteja la vida; respondiendo a los nuevos y cada vez más varian-
tes desafíos de la sociedad.  

Revista Arts & Architecture     
http://www.artsandarchitecture.com
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-
pendiendo de preferencias y decisiones importantes en el pro-
grama, forma y funcionalidad de la misma. Mi vivienda aislada 
buscaba desarrollarse en un sitio ubicado en la calle Roberto 
Crespo Toral. El programa consiste en que una familia consti-

-
vienda de 2 pisos cuenta con espacios como una sala a doble 
altura, un comedor rodeado de un patio interior y un espejo 

Planta baja

Primera planta alta

Alzado posterior

de agua, una cocina lineal, área de lavandería, un estudio con 
su propia entrada, escaleras con su patio interior y entrada de 
luz indirecta, controlada por lamas. En el segundo piso se ven 
habitaciones y una sala de estar común. La vivienda partió de 
un objetivo de privacidad y de comodidad. Esto se hizo expe-
rimentando con una serie de pruebas volumétricas, añadiendo 
vanos transparentes, retículas y la naturaleza como objeto de 
armonía. Así, se concretó una vivienda ideal. [Amaya, C.]
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Autora: Anaela Patiño Jara - 3B / Docentes: Cristian Sotomayor Bustos, Carolina Ugalde Serrano
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El proyecto se encuentra situado en la Av. Primero de mayo, 
cercano al Parque El Recreo. El mismo consiste en el desa-
rrollo de una vivienda aislada que genera espacios sociales y 
privados dentro del terreno planteado. Su tipología en T está  
compuesta por dos niveles, diseñada para ser habitada por 5 
personas. La vivienda  brinda visuales importantes, especial-
mente la que se inclina a la vía principal junto al  río Yanuncay, 
mediante la realización de espacios como lo es el balcón para  

aprovechar de mejor manera dicha visual. También cuenta con 
un espacio a doble  altura, en este caso es en el área del come-
dor, que genera una relación directa con la terraza social de la 
vivienda. Contiene áreas verdes: de vegetación y de  entreteni-
miento. Finalmente, este proyecto trata de brindar comodidad 
y satisfacer  las necesidades que una familia desea tener en su 
vivienda ideal. [Patiño, A.]

Alzado frontal

Sección A-A Sección B-B

Alzado posterior

Planta baja Planta alta
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Autora: Natalia Campos González - 3C / Docentes: Pedro Samaniego Alvarado, Juan Ortíz Pacheco
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La vivienda cuenta con dos plantas, y está pensada para una 
familia de cinco personas; esta sigue principios de proporción 

usuarios. Las entradas de luz están controladas mediante lamas 
y juegos con alturas, las cuales responden a las necesidades y 
privacidad requeridas para cada uno de los espacios de la vi-

vienda. El vestíbulo se convierte en un hito de la casa, pues fun-
ciona como vínculo entre los espacios privados (dormitorios y 

-

de amplitud y permite la entrada controlada de luz cenital a los 
espacios públicos de la vivienda. [Campos, N.]

Alzado frontal

Sección A-A Sección B-B

Alzado posterior

Planta baja Planta alta
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Autora: Tania Alvarrasín Alvarracín - 3D / Docentes: Ana Rodas Beltrán, Sofía Palacios Jerves
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El proyecto GREEN HOUSE fue concebido para satisfacer la ne-
cesidad de una familia y a la vez un estudio de arquitectura in-
dependiente. Las actividades laborales del estudio se sitúan en 
la planta baja, junto con las áreas de servicio, pero sin vincularse 
el uno con el otro. Además, se logra dejar espacios libres para 
futuras exposiciones o eventos. La vivienda se desarrolla en la 
primera planta alta, logrando una vivienda bi-nuclear, la cual está 

separada por un patio interno con naturaleza que atraviesa el es-
tudio y la entrada principal a la vivienda. El punto de interés es 
la rampa que envuelve el patio central para llegar a la vivienda, 
esto genera una experiencia a los visitantes, ya que además se 
mezcla con el juego de luces y sombras de una mampostería a 
palomero junto a la rampa. [Alvarrasín, T.]

Alzado norte

Alzado oeste

Corte A-A Corte B- B

Alzado sur

Alzado este

Planta baja Planta alta
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Conjunto habitacional

La cátedra de Taller de Creación y Diseño de Proyectos Arquitec-
tónicos en su segundo año, nivel 4 permite al estudiante familia-
rizarse con la práctica profesional en una temática recurrente en 

planteamiento de conjuntos habitacionales, ejercicio con espe-
cial atención al contexto urbano y su relación con la ciudad, el 
manejo de la topografía, visuales, la noción de lugar y pertenen-
cia, poniendo a prueba los conocimientos adquiridos durante los 
tres primeros niveles.

-
rios referentes representativos. Cada estudiante realiza su lectu-
ra y análisis crítico tanto en su dimensión urbana como arquitec-
tónica sin perder de vista el contexto que permitió su ejecución. 
En lo urbano, partimos del análisis del lugar, su implantación y 
relaciones con el entorno; en lo arquitectónico toman relevancia 
los aspectos constructivos, funcionales y su resolución expresi-
va, y en lo contextual entendemos la obra arquitectónica en res-

Un factor importante es la experimentación, de manera tempra-
na y lúdica, mediante el uso del collage de imágenes, cada estu-
diante proyecta sus propias intenciones y las pone en crisis. De 

técnico constructivos del proyecto.

El ejercicio se desarrolla en un terreno de topografía irregular 
-
-

ción del suelo y mediante el trabajo en grupo nos concentramos 
en el reconocimiento de las oportunidades del lugar.

Desde la implantación, analizamos la necesidad de zonas públi-
cas, semipúblicas y privadas; de comercio, esparcimiento y con-
templación. En lo arquitectónico se analiza diferentes viviendas 
tipo y sus posibilidades de evolución, crecimiento progresivo o la 
posibilidad de incorporar usos complementarios para el desarro-
llo de tipologías de vivienda estudio o vivienda taller.

Dentro de este panorama, se plantea un programa funcional 
idóneo tanto en lo urbano como en lo arquitectónico. Con cierta 

Cada propuesta presta especial atención al planteamiento de 
un sistema estructural sencillo, previsible, secuencial y sucesi-

funcionalidad, órden y geometría, a modo de verdad expresiva.

Como no puede ser de otra manera, es necesario evidenciar la 

representación en la comunicación de las propuestas. Sin esta 
vinculación efectiva mediante el trabajo conjunto y sostenido 
con este taller, el resultado obtenido no tendría el nivel ni los al-
cances esperados.

síntesis y exploración personal en todo sentido. Cada estudiante 
se ha fortalecido en el ejercicio de toma de decisiones desde el 

-
ción, las ha puesto a prueba en un contexto urbano arquitectóni-
co palpable y ha determinado con criterio la pertinencia de por lo 
menos dos tipologías de vivienda.
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Ubicado en la Av. Héroes de Verdeloma y extendiéndose hasta 
la calle Alberto Muñoz Vernaza, el proyecto consiste en la imple-
mentación de un grupo de viviendas unifamiliares generando un 
conjunto con relación al contexto urbano y nuevos espacios de 
interés común. El proyecto parte de la topografía, ya que se pen-
só en generar terrazas para que todas las viviendas puedan tener 
una visual ideal. Por otro lado, la vivienda tipo del conjunto tiene 
una tipología de casa-patio con 3 niveles y un programa para una 

Planta baja

Sección A

Planta alta

Sección B Sección C

vivienda de 4 personas. Cabe recalcar que, entre los objetivos del 
proyecto, está el aumento de densidad habitacional actual, ob-
teniendo 29 viviendas; la generación de áreas verdes comunes, 
para lo cual se creó una franja verde lateral con circulación de 
gradas y un parque en la parte inferior de la propuesta; y la po-
tencialización de la visual hacia el Centro Histórico, para lo que 
se encuentran las terrazas individuales. [Chica, J.]
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El proyecto, al estar estar emplazado al Norte del centro urbano 
de la ciudad de Cuenca, aprovecha las vistas generadas gracias 
a la topografía. También así se busca generar un espacio más 
dinámico cerca de las paradas de buses existentes dentro del 
sector, como un espacio verde público, mismo que es conte-
nedor de diferentes actividades: Estancia, Recreación para 
distintas edades, Circulación. Como parte de la estrategía ur-
bana se generó un porcentaje de parqueaderos comunes para 

-
blico y así también reducir la inseguridad. De igual manera, se 
implementaron espacios menos cerrados en el transcurso de 
las escalinatas ya existentes para potenciar está circulación, 
aumentando la seguridad en el sector. Por otra parte, las vivien-
das están sujetas al espacio público, dando uso a la topografía, 
para así no generar muros de contención ciegos que den la es-
palda a la Ciudad. [Suin, A.]

Planta subsuelo Planta baja Primeta planta alta Segunda planta alta
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El predio está ubicado entre la Av. Héroes de Verdeloma y Gene-
ral Torres, mismo en el que se planteó un conjunto de viviendas 
en hilera. Se han emplazado los bloques de viviendas en los bor-
des de cada terreno y liberado la zona central para generar un 
parque común para los residentes. La propuesta cuenta con un 
estacionamiento común, el cual se planteó en la calle interme-
dia Hernando de la Cruz. 

Finalmente, con el objetivo de que el proyecto se adapte a la to-
pografía de la zona, se aprovechó el desnivel del terreno para 
generar una zona comercial que conecta con la calle secunda-
ria, mientras que los accesos hacia las viviendas se lo realizaría 
desde el parque, conservando así la privacidad. [Landy, N.]

Planta subsuelo Planta baja Planta alta Planta de cubierta
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El proyecto consiste en la creación de un conjunto de viviendas 
unifamiliares de dos pisos de altura y, en algunos casos, con 
una suite como tercer piso. La estrategia que se siguió para ge-
nerar la plata de la vivienda fue la de, a partir de dos bloques, 

proporcionar espacios de uso versátil tanto al exterior como al 

interior de esta. Además, a esta estrategia se le sumó la genera-
ción de una serie de plataformas que aprovechan la topografía 
del lugar y permiten mantener libres las visuales que generan 

Planta baja Primera planta alta Segunda planta alta
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Espacio público / equipamiento
Fernanda Aguirre Bermeo

-
gatorio habían puesto en tela de juicio su ámbito de acción, sus 
posibilidades, defectos y oportunidades. Recluidos, nos enfren-
tábamos a él desde una posición distante, como espectadores 
en añoranza de utilizar aquellos espacios cuya existencia -hasta 
hace poco- dábamos por sentado. 

Entre conjeturas sin resolver, pensábamos que quizá, a pesar de 
todo, se mantenía inmutable el espíritu mismo del espacio públi-

-
bre el espacio público es lo que allí sucede. Poner a desconocidos 
en contacto permite un cierto tipo de actividades que no se dan, 
o que no es tan fácil que se den en la intimidad de la esfera priva-
da. En público la gente puede acceder a un nuevo conocimiento y 

¿Cómo se proyecta “el” o “en el” espacio público? El planteamiento 
de los enunciados para este Taller de Proyectos nos dispuso en 
el umbral de la dicotomía entre espacio público y privado pero en 
cuya relación se encuentra la noción de espacio colectivo. 

Para referirnos al Espacio Público hemos de posicionar el punto 
de partida desde el reconocer que la diferencia entre espacio pú-
blico y el espacio privado se encuentra en la propiedad adminis-
trativa. El espacio público, de propiedad pública, salvaguardado 
por entidades gubernamentales, se ha constituido históricamen-
te y tiene funciones de acuerdo a la ciudad y a su momento his-
tórico. El espacio privado, de propiedad privada, tiene funciones 

-

El reconocimiento interesa porque la importancia del espacio 
público no está en ser más o menos extenso, en ser más o me-
nos dominante o protagonista sobre el espacio privado. Su im-
portancia está en ser articulador de los espacios, en dar carácter 
urbano y público a lugares que, sin él, quizá serían sólo privados. 

y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la 
de sus espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida 
cotidiana se desarrolla, se representa y se recuerda” (De Solá-Mo-

En derivación, se comprende que la ciudad es en sí misma un es-
pacio público que ofrece una oportunidad a la experiencia colec-
tiva. Encarar y comprender la importancia de los espacios públi-
cos nos desvela que no se trata de espacios residuales o simples 
apropiaciones. Y por ello el diseño ha de considerarse como una 
oportunidad de asociación y ha de reconocerse en sus múltiples 
escalas. 

El estudiante debía proponer una intervención en un sitio asigna-
do siguiendo los lineamientos del programa y tomando en cuenta 

-
tivos y negativos (ambos, de tipo social, funcional, constructivo, 

-
rentes análisis críticos de obra realizados con antelación al acto 
de proyectar. Con igual importancia, el estudiante debía poner en 

y los textos propuestos como bibliografía de base. 

-
contraban subutilizados y que tienen, por su ubicación, tamaño y 
problemática urbana, un gran potencial para su regeneración y/o 
reformulación. Asimismo, el proyecto de espacio público debía 
tomar en cuenta que en una segunda fase se agregaría un equi-
pamiento, por lo que el espacio público debería proyectarse para 
funcionar en ambas fases, sujeto -por supuesto- a variaciones 
que permitan ajustes. 

El planteamiento de la vocación y del programa del espacio pú-
blico estaba a cargo del estudiante, quien después de realizar un 
análisis del lugar, de su problemática y de sus potencialidades, 

su propuesta de programa. Por otro lado, además del programa 
establecido a partir del análisis, el programa de espacio público 
debía considerar de manera obligatoria, un componente produc-
tivo, de orden agrícola y/o de industria ligera a manera de peque-
ña manufactura. 

En continuidad al ejercicio sobre espacio público, el estudiante 
desarrolló un proyecto de equipamiento que complementaba el 
espacio público y el programa propuesto. El desarrollo del equi-

del espacio público así como en el comportamiento de las perso-
-

dades, intercambios, transparencias, opacidades, accesos/sali-
das, apropiaciones, horarios, niveles, escalas, sombras, etcétera, 

y mejoras del espacio público; de tal manera que resultase una 
adaptación recíproca entre espacio público y equipamiento. 

Referencias 

-
tivos. La Vanguardia, Barcelona.
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Ubicado en Cuenca - Ecuador, en la zona del Otorongo. El proyec-
to se divide en 2 partes fundamentales, la revitalización del espa-
cio público hasta las orillas del Río Tomebamba y la creación de 
un equipamiento urbano que se relacione con el contexto cultu-
ral del sector. El Otorongo responde a una necesidad de conexión 
entre la plataforma alta y baja de Cuenca, además de una relación 
directa con el río, por lo cual, se busca generar en el proyecto un 
punto integrador entre el eje perpendicular del Centro Histórico y 
paralelo del cinturón verde de Cuenca. 

Planta altaPlanta baja

Sección A-A

Además de conectar esta red, se pretende generar espacios y ac-
tividades diversas para la apropiación de los ciudadanos de este 
espacio público, potenciando la integración del sector produc-
tivo de la zona, es decir,  artesanos. Esto crea un equipamiento 
que responda a las necesidades de este grupo permitiendo la 
creación, exhibición y venta de sus productos a los visitantes del 
proyecto. [Araujo, M; Crespo, J.]
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El equipamiento se encuentra ubicado en la Av. 3 de Noviembre 
frente al río Tomebamba, en la plaza Otorongo. El proyecto es un 
conector cultural y espacio de encuentro del sector, en el cual se 
presenta un equipamiento que se divide en dos bloques, de uso 
comercial y productivo. Se busca brindar espacios para artesa-
nos del metal actualmente ubicados en la subida del Vado. Para 
aprovechar la pendiente natural del terreno, se generan los blo-
ques separados, los cuales se conectan por medio de un puente, 

-
tervención de estancia que se realiza a la orilla del río Tomebam-
ba. En cuanto al diseño del espacio público se tomó en cuenta la 
pendiente del terreno para aprovechar las visuales, generando un 
área de pérgola en la parte superior, un área verde para distintos 
usos, una zona de estancia  y, por último, una zona de descanso a 
la orilla del río. [Gil, A.; Reyes, R.]

Sección 1

Alzado 1

Sección 2

Alzado 2
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Ubicado en la ciudad de Cuenca -Ecuador, próximo al Cemen-
terio General Municipal y tangente a la Av. Hurtado de Mendoza, 
se emplaza el Parque la Unión. Este proyecto de revitalización 
del espacio público se basó en generar conexiones tanto hacia 
la ciudad por medio de equipamientos que faciliten la movilidad 
urbana, como hacia el cementerio, por medio del diseño paisa-
jístico. Así mismo, se dividió en cuatro partes fundamentales: 
la zona de recreación, en la cual se implementaron canchas de 
usos múltiples, juegos infantiles y juegos en la plaza, los cuales 

-
cesario; la zona de descanso, en donde se encuentran espacios 

con y sin sombra ubicados de manera estratégica para la apre-
ciación del diseño de paisaje; la zona de producción, en la cual 
principalmente se encuentran los huertos en donde se cultivan 
y se cosechan rosas para que posteriormente sean vendidas 
en las zonas de comercio, las cuales se encuentran vinculadas 
al Cementerio Municipal, permitiendo a las personas tener una 
zona pública multiusos. Al mismo tiempo, se diseñaron cami-
nerías que permitan que exista una conexión entre cada una de 
estas zonas, generando recorridos agradables, seguros y conti-
nuos para las personas. [Mosquera, N.; Ormaza, P.]

Sección transversal

Alzado
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El Taller de Proyectos Arquitectónicos 6 aborda el tema de vivienda 

Es una aproximación inicial a un proyecto complejo, que maneja 
todas las escalas de la arquitectura. El objetivo del taller es que el 
estudiante aprenda a diseñar proyectos sostenibles acorde a las 
necesidades del medio desde una mirada integradora y compro-
metida, aplicando  las normativas profesionales existentes. Estará 
en capacidad de manejar varias escalas en un proyecto completo y 
complejo. Además, sabrá manejar y aplicar indicadores de habita-

del mismo. 

El ejercicio planteado tiene como encargo diseñar un proyecto ur-
bano-arquitectónico que resuelva la necesidad de vivienda y un 
equipamiento complementario para un sector determinado den-
tro de la zona urbana de nuestra ciudad. La densidad de vivienda 
a cumplir es de 120 a 150 viviendas por hectárea, o una densidad 
igual a la existente en el lote ocupado por vivienda colectiva pú-
blica. Del mismo modo, es requisito que el proyecto planteado 
sobrepase las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad que 
presenta el conjunto existente, factores que son medidos en base 
a indicadores urbanos, arquitectónicos, constructivos, sociales y 

a nivel de planta baja, conectarse adecuadamente con la trama 
urbana existente, destacar puntos de interés, promover la movi-
lidad alternativa, relacionarse con el entorno natural y construido. 

conceptos básicos como: sociedad, ciudad, tecnología, recursos. 
En una sociedad cada vez más heterogénea y más cambiante es 
necesario dejar de pensar en la tradicional familia tipo de dos pa-

-

-
vienda. Esto se suma a la modalidad de teletrabajo que en nuestra 
ciudad se implementó durante la pandemia por la enfermedad del 
coronavirus Covid-19, y nos hace ver que la vivienda ya no puede 
pensarse como hace 20 años. Nuevas dinámicas están moldeando 
los espacios domésticos. El proyecto arquitectónico no debe ser 
pensado como un objeto aislado, debe construirse desde y para la 
ciudad, aprovechando la proximidad a equipamientos educativos, 
comerciales, de salud, de transporte y recreativos; debe fomentar 
la relación entre la vivienda y la ciudad, entre el individuo y la so-

ciedad. La tecnología, cada vez avanza de manera más acelerada 
y, por ende, así también avanza la manera en la que se construye 
la vivienda, pero no todo avance tecnológico deviene en una me-
jor manera de hacer. Muchas veces, los aparatos tecnológicos 
cuya producción deja una enorme huella de carbono pueden ser 
evitados si implementamos estrategias pasivas de climatización, 
confort térmico y saberes propios de la arquitectura de todos los 
tiempos. La utilización consciente de los recursos de nuestro pla-
neta es una preocupación que sin duda va a condicionar el desa-
rrollo de la arquitectura en las próximas décadas. Por ello, desde 

-
turos posibles. 

Durante el desarrollo del curso se realiza un acompañamiento 
personalizado a cada proyecto, puesto que se trabaja con tres 
lotes distintos y las intenciones proyectuales de los alumnos son 
diversas. En cada sesión se revisan todos los trabajos de manera 
abierta y a la vista de todos, promoviendo el aprendizaje conjunto. 
Por otra parte, se incentiva la autovaloración y la autocrítica de 
cada uno de sus trabajos, factor fundamental en la formación de 
un profesional autónomo. 

Las rúbricas planteadas en las evaluaciones se corresponden con 
los alcances de cada etapa del proyecto, de igual manera permitie-
ron valorar objetivamente, cualitativamente y cuantitativamente 
los objetivos de aprendizaje establecidos. 

-
yectos promueven la interacción social, se adaptan y potencian 
el tejido urbano existente, y aportan de manera positiva a la ciu-
dad; funcionalmente la escala y el diseño de espacio público es 
acertado, y el tamaño de las unidades de vivienda se  correspon-
de con la escala que se está manejando en nuestro medio; a nivel 
constructivo prima la  aplicación de una ordenada modulación, un 
claro planteamiento del sistema constructivo junto con un  correc-
to empleo de elementos y materiales; a nivel formal se procura la 
utilización de un lenguaje claro, ordenado y contextualizado. En 

-
tendimiento de temas como la habitabilidad y el modo de construir 
ciudad. Son aproximaciones a nuevos modelos de vivienda para 
entornos urbanos en Cuenca.
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Inicialmente, un análisis de sitio micro, meso y macro permitió 

el emplazamiento de las viviendas y equipamiento se tomó en 
cuenta la topografía del terreno para aprovechar visuales. Los 
módulos de vivienda parten de 3 tipologías de viviendas de uno 
y dos pisos, las cuales fueron alternadas para crear módulos de 
cuatro y cinco pisos conectados por medio de pasarelas. Las 

Planta baja Planta alta

viviendas tienen la posibilidad de expandirse según las nece-

módulos poseen zonas públicas y semipúblicas para la interac-
ción entre habitantes. Se utilizó un sistema constructivo con 
materiales sostenibles en el que prima la madera. Por último, se 
planteó un sistema de recolección de aguas lluvia para almace-
namiento y riego, un plan de recolección de basura y una pro-
puesta de participación con la comunidad. [Gil, A.; Ormaza, P.]
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Ubicado en la ciudad de Cuenca -Ecuador, próximo a la Uni-
versidad de Cuenca, frente al río Tomebamba se encuentra el 
proyecto Río Verde. Mediante el uso de un sistema constructivo 
liviano y el uso de materiales ecológicos y renovables, se gene-

-
bio , permitiendo adaptarse a las distintas necesidades de las 
personas. Su morfología responde tanto a su contexto como a 

las condiciones climáticas del sitio aprovechando factores ex-
ternos como el sol y el viento para reducir el uso de métodos de 
ventilación y calefacción mecánicos. Río Verde genera corredo-
res que se vinculan a las orillas del río Tomebamba, permitiendo 
que exista un recorrido de manera segura, accesible y continua, 
por medio de espacios verdes y de transición entre las vivien-
das. [Mosquera, N.; Rodríguez, S.]

Primera planta alta

Planta baja Segunda planta alta
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Con el proyecto se busca generar vivienda ocupando pocos 
-

modidad del usuario. Teniendo en cuenta la sustentabilidad, se 
optó por no demoler los multifamiliares ya existentes del IESS, 
sino rehabilitarlos, teniendo en cuenta la armonía entre lo nuevo 
y preexistente. 

Planta baja Planta alta

Tambien se busca generar un “corredor verde” que conecte el pro-
yecto con áreas tales como, el Parque de la Madre y distintos equi-
pamientos cercanos al lugar; otro aspecto clave del proyecto fue 
la creación de un “corredor artístico”, el cual ocupa las principales 
fachadas de los multifamiliares tanto hacia la Av. 12 de Abril como 
hacia la Av. Fray Vicente Solano. [Carrasco, S.; Sempértegui, P.]

Sección general
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A partir del principio de Ciudad Sostenible y su aplicación a nivel 
mundial para un mejor desarrollo y optimización de recursos, se 
abre la posibilidad de generar un modelo para la ciudad de Cuen-
ca. En este caso, es primordial seguir con el principio de Ciudad 

funcionamiento a nivel urbano con zonas que generen diversi-
dad de usos, movilidad sostenible y una construcción coherente 
con los actuales requerimientos medioambientales. 

El proyecto se ubica cerca de la Universidad del Azuay, propone 
un conjunto de vivienda colectiva que aumenta considerable-

Planta baja

Planta alta 2

Planta alta 1

Planta alta 3

mente la densidad y, a la vez, la calidad de vida. Se generan di-

para diferentes grupos de familias con espacios intermedios en 
todo el proyecto que potencian la cohesión social a diferentes 
escalas. Además, se ha optado por un sistema constructivo pre-
fabricado que minimiza la huella de carbono. Con el proyecto, 
se procura solucionar problemas a escala urbana al fortalecer 
el sistema de movilidad pública y también por el hecho de tener 
cercanía con diferentes equipamientos. [Araujo, M.; Crespo, J.]
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Vivienda colectiva

El Taller de Creación y Diseño de Proyectos Arquitectónicos 7 es un es-
pacio que, dentro de la formación de los estudiantes de la Escuela de 

torno a la Vivienda Colectiva.

El mismo tiene como base la problemática expuesta en el marco del 
ONU Hábitat III, donde se expusieron datos muy preocupantes que se 

el 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, y donde Améri-
ca Latina y el Caribe son las regiones más urbanizadas del mundo, con 
alrededor de un 80% de su población residiendo en ciudades (Diario El 

aproximadamente un 70% del total de habitantes; por ello, alrededor 
de 48.000 familias por año deben buscar soluciones alternativas en el 
sector informal. De hecho, se estima que dos de cada tres viviendas 

Ya en el ámbito de las soluciones formales, los desarrollos públicos y 
privados desconocen, en primer lugar, aspectos urbanos esenciales 
para la vida en comunidad, pues se produce vivienda con base en un 

emplazamiento; no hay áreas verdes ni equipamientos. Por otro lado, 
las soluciones estructurales, constructivas y energéticas no responden 

-
nales, constructivas y formales son rígidas y no permiten un correcto 

Al considerar estos aspectos, y en contraste con lo que se ha venido 
haciendo, resulta necesario resolver el tema de la vivienda integralmen-
te, mediante un esfuerzo interdisciplinar que aporte con soluciones in-

mismo, es importante la generación de sistemas abiertos que permitan 
soluciones versátiles que se adapten a las diferentes necesidades de 
los usuarios y las ciudades, sin desconocer el sitio, sus costumbres y 
materiales; esto es parte clave de este desarrollo. De esta forma, se 
busca contribuir de manera enfática a la solución de la vivienda colecti-
va con características sostenibles y con base en la generación de cono-

y tomadores de decisiones correspondientes.

Enunciado

El ejercicio tiene como objetivo la generación de Vivienda Colectiva 
Sostenible en diferentes ubicaciones de la ciudad de Cuenca. El re-
sultado de aprendizaje es adquirir conocimientos y destrezas para el 
desarrollo de proyectos que cubran los componentes urbano, arquitec-

Se trabaja en grupos de dos personas, a quienes se les solicita lo siguiente:

A nivel urbano:

a. Resolver un proyecto que contemple y cubra las necesidades de vi-
vienda y equipamiento del sector y sitio de emplazamiento, a partir 
de un completo análisis de sitio y planteamiento de la correspon-
diente estrategia urbana.

 Se puede escoger una de las siguientes tipologías de emplazamien-
to: Ágora, Foro y Clúster; además, se debe hacer bajo un esquema 
de implantación que puede ser: Trama Regular o Trama Irregular.

b. 
en el análisis de sitio correspondiente.

c. Desarrollar los planteamientos en cuanto a áreas verdes y sólidas 
generales, así como conexiones y relaciones con el entorno.

La densidad planteada es de 120 a 150 viviendas por hectárea.

A nivel arquitectónico:

a. Desarrollar las diferentes tipologías de viviendas (módulos y su-

de las propuestas. Así mismo, desarrollar la relación de las mis-
mas con el conjunto, accesos, circulaciones y áreas comunes.

b. -
ción con el conjunto.

A nivel constructivo, estructural y formal:

a. Desarrollar un sistema constructivo abierto que permita diversas 
aplicaciones proyectuales. Debe haber una correcta y coheren-
te relación formal entre el sistema constructivo y las soluciones 
planteadas. Los proyectos deben demostrar una correcta inte-
gración de los espacios construidos con los espacios públicos, 
semipúblicos y privados. 

a. Considerar estos componentes paralelamente a todos los desa-
-

bles y aplicables en el medio, se debe considerar que se traba-
ja para las zonas climáticas Continental Lluviosa y Continental 
Templada, determinadas en la Norma Ecuatoriana de la Cons-
trucción NEC-HS-EE y que la optimización de recursos resulta 
fundamental. Esto permitirá que las propuestas planteadas sean 
asequibles para un mayor número de usuarios; además, promo-
verá el uso de tecnologías locales que reconozcan la arquitectura 
de la región y las tradiciones.

utiliza la herramienta de evaluación del libro “33+1 claves para un nuevo 
modelo de vivienda sostenible en el Ecuador”, disponible en el código 
QR ubicado en la esquina superior derecha de esta página.

Referencias 

Arquitectura: Vivienda Social y Desarrollo, 24-25, 13-17.

-

Ecuador: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

el Ecuador, 5-6.
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Vivienda colectiva  
Autoras: Diana Gómez Delgado, Camila Charry Villamagua - 7A 
Docentes: Diego Proaño Escandón, Isabel Cordero Cobos
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Tipología de vivienda 1

Tipología de vivienda 4

Tipología de vivienda 2

Tipología de vivienda 5

Tipología de vivienda 3

Tipología de vivienda 6

El conjunto habitacional “DU SON” parte de cumplir con tres 
objetivos principales: la adaptación con su contexto, dotar de 
variedad de espacios públicos para sus usuarios y brindar es-

Por ello se genera una plaza que dirige las vistas a la zona del 
barranco, enmarcando una zona cultural de Cuenca, además de 
dotar de espacios públicos que se conectan con equipamientos 

estratégicos de la zona y los márgenes del río, espacios semi-
públicos y privados para los residentes del conjunto, proporcio-
nando seguridad y un sentido de pertenencia. Se diseñan dos 
tipologías de supermódulos con diversos tipos de viviendas cuyo 
sistema constructivo de paneles modulares con materiales reci-

de espacios para diversas familias. [Gómez, D.; Charry, C.]
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Vivienda colectiva  
Autores: Juan Pedro Cordero Gárate, Jennifer Guzmán Ochoa - 7B  
Docentes: Pablo Ochoa Pesántez, Karla Ulloa Chacha

Emplazamiento
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Planta arquitectónica - Vivienda de un piso Planta baja vivienda duplex Planta alta vivienda duplex

Sección

“El Barranco” es un proyecto de vivienda sostenible, que se rige 
de acuerdo a cuatro directrices, que responden a problemáticas 
de la zona con base en el ámbito comercial, al generar una co-
nexión con la Av. Solano; el ámbito mixto e interactivo, que con-
forma zonas de estancia y actividad, estableciendo una relación 
directa con la Universidad de Cuenca y el Colegio Benigno Malo; 

rutas de transporte alternativo de la ciudad. Es un proyecto en 

altura, que fortalece la identidad de la comunidad a distintas es-

suelo de sus habitantes, a escala de barrio, al generar espacios 
intermedios entre viviendas, que fomenten la vida en comunidad 
y potencien las visuales hacia el río Tomebamba. “El Barranco” se 
fundamenta en la participación del colectivo en cada uno de los 
procesos que componen el proyecto. [Cordero, J.; Guzmán, J.]
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Vivienda en altura

Vivienda colectiva  
Autoras: Caridad Carrera Andrade, Daniela Jara Vázquez, Claudia Rodas Vintimilla - 7C 

Docentes: Santiago Carvajal Ochoa, Paula Arévalo Reyes

Emplazamiento
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El proyecto se encuentra emplazado en la Avenida de las Améri-
cas entre la calle Tarqui y Nicanor Merchán. Se trata de un con-
junto de viviendas unifamiliares y residencias estudiantiles que 
pretenden dar servicio a la Universidad Católica. Se consideran 
estrategias a nivel urbano, como la conexión del proyecto ha-
cia la ciudad, la universidad y el Parque de la Libertad mediante 
un cambio de sección vial. A nivel arquitectónico, se proponen 

diversas tipologías con capacidad de crecimiento, así como se 
optimiza el espacio mediante la implementación de mobilia-

corredizos. Uno de los pilares básicos del proyecto es la soste-
nibilidad, por lo que se desarrolla un sistema constructivo que 
permite el reciclaje de plástico y promueve el uso de materiales 
locales. [Carrera, C.; Jara, D.; Rodas, C.]

Tipología de vivienda 1 Tipología de vivienda 2 Tipología de vivienda 3
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Vivienda / espacio público / usos complementarios
Cristian Sotomayor Bustos 

El proceso de proyectar supone la consideración de una serie de 

ejercicio CÉLULA DE CIUDAD se entiende al LUGAR como punto 
inicial que condiciona todas las decisiones posteriores. Como 
texto fundamental que hace la introducción al tema, se toma el 
escrito “Hacer ciudad en la ciudad, más allá de los macroproyec-
tos” de Germán Samper, incluído en el libro “Casa + casa + casa = 
ciudad”. Se parte de aclarar el objetivo que persigue el ejercicio: 
desarrollar una propuesta que busca incidir en la ciudad a través 

grandes equipamientos, los proyectos que se propongan tienen 
que obligatoriamente abordar tres temáticas principales que 
conforman la estructura urbana: vivienda, usos complementa-
rios y espacio público. 

-
dad en la ciudad de Cuenca, aquellos lugares que presentan 
una problemática a ser atendida, o un potencial que no ha sido 
aprovechado. Se parte del planteamiento de renovación urbana 
manzana a manzana, tal como se ha dado el crecimiento de las 

-

los estudiantes y el profesor. Posterior a esto, se desarrolla la 
descripción del sitio, en el que se recaba información del lugar 
y el contexto: datos generales, población, estructura urbana, 
movilidad, paisaje, cultura. Este trabajo se realiza con la colabo-
ración de todos los estudiantes, divididos en equipos de traba-
jo según el tema. De esta manera se consigue una descripción 
completa, la cual será evaluada en la siguiente etapa.

De aquí en adelante, el trabajo se realiza en grupos de dos perso-
nas, y se parte del análisis de sitio. Este proceso es particular en 
cada equipo de trabajo, ya que las conclusiones del análisis deri-
van en la propuesta de estrategias proyectuales. Después, cada 
grupo plantea un esquema de intenciones que sirve como guía 
para el desarrollo del proyecto arquitectónico, y que garantiza la 
coherencia del proyecto con el lugar de implantación. El esque-

como respuesta al análisis de sitio.

Con el panorama un poco más claro de los objetivos que se persi-

del sector en cuanto a las actividades cotidianas: alimentación, 
salud, educación, trabajo, recreación, transporte, etc. Estas ac-

ciertos usos. Las decisiones parten del análisis de sitio realizado 
y toman en cuenta el esquema de intenciones, de manera que 

-
quitectónico.

El cumplimiento de las etapas propuestas hasta aquí permite 

trabajo debe desarrollar una propuesta referida al emplazamien-
to y volumetría general, tomando como punto de partida el es-

-

la calidad espacial y las características expresivas del proyecto, 
-

caciones. A continuación, se desarrolla el proyecto arquitectó-
nico, atendiendo a cada una de las variables que lo condicionan. 
Cada grupo debe plantear una propuesta arquitectónica que lo-

funcionales, constructivos y expresivos de manera coherente. 

a sus aspectos internos, sino a la capacidad de responder de 
manera solvente a su contexto. Finalmente, se plantea que los 
estudiantes realicen la presentación de su propuesta de una ma-
nera objetiva que evidencie las estrategias que han dirigido su 
desarrollo, y sintetice la información haciendo énfasis en aque-
llos aspectos que se consideren más relevantes. Es entonces 

debe permitir potenciar las características más importantes del 
proyecto y a la vez evidenciar la coherencia de una propuesta 
que no deja nada por resolver.

Bibliografía

-

Ediciones Uniandes; Archivo de Bogotá.
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Docentes: Cristian Sotomayor Bustos, Ana Ugalde Granado
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El proyecto se encuentra entre la Avenida Solano y las calles Mi-
guel Cordero Dávila y Luis Moreno Mora. La estrategia principal 

-
suales externas y crear unas visuales internas positivas del pro-
yecto. Mediante un análisis de sitio, se determinó que existía una 
visual positiva hacia la Av. Solano, mientras que las visuales tan-
to internas como laterales eran poco favorables. En base a esto, 
se decidió crear un espacio público deprimido 1 nivel, que ayuda 
a conectar los extremos del proyecto y a reactivar la actividad 

comercial, generando también nuevas visuales positivas. En 
-

tes, cafeterías, una biblioteca, una guardería y diversos espacios 
públicos que complementan estos usos. El proyecto se divide en 
3 grandes torres de vivienda que albergan 132 habitantes. Están 

permite colocar la menor cantidad posible de circulaciones hori-
zontales, generando así una mayor área útil y departamentos con 
una mayor espacialidad. [Correa, D.; Zamora, M.]

Alzado Sección

Subsuelo Planta baja Planta alta
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Vivienda / espacio público / usos complementarios  
Autoras: Fernanda Cabrera Carbajal, Paola Sarmiento Brito  - 8B
Docentes: Santiago Vanegas Peña, Elissa Cordero Molina 

Emplazamiento en planta baja
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La estrategia de descomposición del proyecto surge median-
te las necesidades de una zona compuesta por una sucesión 
de vacíos dentro del Centro Histórico, buscando la adaptación 
dentro de una disposición preexistente. El siguiente proyecto 
busca proponer una intervención dispersa en la trama urbana, 
pretendiendo integrarlo mediante la articulación del objeto ar-

Planta baja

Primera planta alta

Segunda  planta alta

quitectónico y los espacios públicos, otorgando espacios de 
calidad, recorridos y calles peatonales dentro de la propuesta 

-

Centro Histórico. [Cabrera, F.; Sarmiento, P.]
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Autores: Juan Coronel Toledo, Sebastián Moscoso Manzano - 8C 
Docentes: Alejandro Vanegas Ramos, David Castillo Benítez 

Emplazamiento
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El Conjunto del Río está ubicado entre la Av. Primero de Mayo 
y Av. Isabela Católica. Al ubicarse junto al Parque el Recreo, se 

grandes plazas de transición y de estancia dentro y fuera del 
conjunto. Por otro lado, los bloques de vivienda usan una tipo-
logía volumétrica aterrazada para aprovechar visuales y generar 
espacios con iluminación natural. Además, se incorporó un gym 

para complementar al conjunto y vincularlo con el parque colin-
dante. Por último, se generó una torre de viviendas con carac-
terísticas volumétricas similares a los bloques de vivienda con 

logró implementar un espacio seguro, que se adapta a su entor-
no. [Coronel, J.; Moscoso, S.]

Planta baja bloque L

Segunda planta alta bloque L Tercera planta alta bloque L

Primera planta alta bloque L

Cuarta planta alta bloque L
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Intervención / contexto histórico

Así como la Modernidad en su momento fue el producto de una 

de posguerra, la crisis sanitaria del Covid 19 se presentó como 
la oportunidad para repensar nuestros barrios y ciudades. Desde 
esta lógica, las oportunidades nacen a partir de leer adecuada-
mente la problemática global y local desde todas sus aristas y tra-
tar de revertirla con estrategias creativas, sensibles y, sobre todo, 
posibles. El Covid 19 ha desencadenado otro tipos de crisis, como 
la económica, la psicológica, la social, la espacial. Las ciudades, 

situación tan compleja, y es así que, desde varias disciplinas, se 
deben sumar esfuerzos para superar este duro momento históri-
co que nos tocó vivir. 

Con estos antecedentes, el Taller de Proyectos Arquitectónicos 9 

trabajando en un sector sensible de la ciudad de Cuenca donde, 
más que problemas, se pudieron encontrar oportunidades para 
revertir situaciones evidentemente adversas y ajustarlas a una 
nueva realidad. La propuesta de diseño tuvo un carácter holís-
tico e integral, y partió de un análisis muy sensible del territorio 
en donde se cuestionó objetivamente los diversos escenarios 

suelo, vivienda, transporte, desechos, alimentos, biodiversidad, 
paisaje urbano, actividad económica, desigualdad social, biose-

vez comprendida dicha complejidad, se trabajó en una estrategia 
que potenció las oportunidades del sitio; esta fue plasmada en 
una hoja de ruta donde se interrelacionaron los diferentes tópi-
cos. Finalmente, el ejercicio requirió que se profundice en una de 
las temáticas a través de una propuesta urbana arquitectónica a 
nivel de detalle, con una clara idea de su programa, estructura, 

-
plejidad, interdisciplinariedad y multiescalaridad trabajadas pre-
viamente, haciendo uso de las oportunidades y herramientas de 
diseño halladas en el sitio. 

La zona de la ciudad escogida para los tres paralelos fue el eje de 
la quebrada de Milchichig, desde su cruce con la Av. de las Amé-

Los y las estudiantes tuvieron la libertad para escoger el sitio de 
intervención, el mismo que podía contemplar toda la extensión, 
secciones o lotes puntuales del eje, de acuerdo a cada propuesta. 
La única condicionante que se puso para la elección del lugar o 
lugares a intervenir, fue que estos debían engranarse dentro de 
una estrategia que mejore tanto las condiciones espaciales de la 
quebrada y del barrio, como la calidad de vida de los habitantes 
del sector. 

Como metodología, el taller se planteó con la modalidad de un 
concurso en tres fases donde los y las estudiantes rotaron entre 
diferentes grupos. En la primera fase (Diagnóstico y conceptua-

aristas: paisaje natural y ecología, paisaje construido y vivienda, 
dinámicas sociales y económicas, y, movilidad y espacios públi-

-
máticas y convertirlas en oportunidades de diseño por medio del 
planteamiento de diversas propuestas a manera de una lluvia de 
ideas, que replanteen la situación del COVID con futuros esce-

frente a todo el curso. A partir del trabajo anterior, en la segunda 
-

yectos evolucionaron hacia una propuesta integral, engranada 
-

gen nuestro mundo y que ocurren en el espacio; por ejemplo: el 
sistema de la comida (producción, distribución, procesamiento, 

fase se entregó una propuesta urbana y/o arquitectónica a nivel 
de anteproyecto. La tercera y última fase (Concreción del proyec-

nivel apto para el último ciclo de la carrera de arquitectura. En 
-

co, sistema constructivo, sistema estructural, detalles construc-

participación de un jurado exterior. 

En plena coyuntura del COVID y la pandemia, este ciclo invitó a los 
y las estudiantes a pensar fuera de la usual concepción de un pro-

diseño dentro de espacios y tiempos adversos. Como resultado 

educativos, salas de atención y prevención para la salud, espa-
cios culturales, centros de acopio y producción de alimentos, es-
pacios de recreación, espacios culturales, entre otros. 
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Axonometria marquesina 2 Axonometria marquesina 3

Axonometria general Axonometria marquesina 1
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Sección 2

Este ejercicio académico parte de un diagnóstico de la Quebra-
da de Milchichig y su contexto, que se caracteriza por su uso 
mixto, industrial y de vivienda. La propuesta busca integrar toda 
la quebrada mediante objetos arquitectónicos dispersos, pero 
conectados entre ellos mediante ciertos elementos como mar-
quesinas y pabellones de acceso. Estos se encuentran enlaza-

dos por su forma y función a manera de un organismo en el cual 
todas sus partes dependen entre sí. La intención del proyecto es 

-
mas de cultura, educación, salud, servicios básicos y deporte, 
todos estos propuestos a partir de las necesidades dentro de la 
zona. [Zalamea, D.; Pauta, A.; Cueva, J.]

Sección 1
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Autores: Jessica Bravo Zúñiga, Belén Carpio Tarcan, Francisco Proaño Suconota -  9B 
Docente: Isabel Carrasco Vintimilla

Planta Pabellón Planta Pabellón 2
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Planta Pabellón 3 Secciones

Axonometría explotada

ECO- MILCHICHIG es un proyecto que va dirigido al ámbito ecoló-
gico y sustentable, pensado en mejorar la calidad de vida de los 
sectores urbanos de la ciudad de Cuenca. Sus principales actores 
son los moradores, quienes aprenderán los procesos de recicla-
do, generando así emprendimientos y plazas de trabajo; por otra 
parte, las fábricas, por medio de su conocimiento, enseñanza y 
materiales aportan a este proceso de ECOeducación y la cons-
trucción de pabellones que servirán como espacios de aprendi-

al proyecto al ECOturismo por medio de actividades de retroali-
mentación en los diferentes espacios que serán sustentables en 
su construcción al usar materiales reciclados y amigables con el 
medio ambiente, una intervención mínima de la quebrada y otor-
gando a la población actividades económicas y mejores espacios 
de correlación. [Bravo, J.; Carpio, B.; Proaño, F.]
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Equipamento educacional Equipamento cultural

Equipamento cultural Equipamento comercio

Con la situación actual, se han evidenciado distintos problemas 
a nivel social, económico y educativo. En la quebrada de Milchi-
chig nace este proyecto que busca generar un barrio autosus-
tentable, junto a una reactivación económica mediante el ciclo 
de la alimentación e integración con la ciudad. Se generan tres 
equipamientos articulados mediante huertos urbanos y zonas 
verdes que conectan los dos lados de la quebrada. Estos poseen 
distintos enfoques, pero comparten una misma temática, que es 
la gastronomía nacional.

El proyecto se desarrolla en cuatro etapas, iniciando con la so-
cialización y la creación de huertos, posterior los equipamien-
tos con el apoyo de la comunidad y diferentes identidades que 
se relacionan con los distintos enfoques; a su vez, se mantiene 
una simetría con la materialidad y juego de volumetrías, per-
mitiendo establecer una relación más clara para los usuarios. 
[Merchán, P.; Campoverde, B.; Parra, I.]
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Proyecto de investigación

Como cierre del proceso formativo en la Escuela de Arquitectura, 

desde una mirada integral, que incorpora los distintos hitos de 
enseñanza-aprendizaje de las diversas asignaturas cursadas. 

estudiante construir el enunciado de su propio ejercicio, delimi-
tar su alcance y elegir si su desarrollo se enmarca en el ámbito 

-
xibilidad de este enfoque demanda el pensamiento crítico de los 
futuros profesionales frente a las múltiples problemáticas que la 
Arquitectura y su relación con el contexto albergan y facilita la 

-
torio que incidan positivamente en la comunidad.

Al tratarse del último trabajo académico, se busca reforzar los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos y fomentar el ma-
nejo de criterios claros y coherentes, a través de la guía de tres 
docentes que apoyan al alumno en todo el proceso. Sin embar-
go, el camino es autónomo, de tal manera que cada estudiante 
sea capaz de argumentar las decisiones tomadas y defender sus 
propios resultados. 

En el caso de los proyectos de investigación y mixtos se parte 
con la revisión exhaustiva de literatura, que fundamenta tanto la 

arte, como el diseño metodológico a manejar.  Con esta prime-
ra etapa ya estructurada, se aplica la metodología, recopilando 
datos mediante las técnicas cuantitativas y/o cualitativas selec-
cionadas, para su posterior sistematización, análisis y discusión. 

-
ciones a políticas públicas, modelos conceptuales, propuestas 
arquitectónicas o urbanas a nivel de anteproyecto o sugerencias 
de futuras líneas de investigación. Este planteamiento y sus re-
sultados se registran detalladamente en un documento que es 
defendido en sustentación pública y se sintetizan en un borrador 

Aunque en la edición 2021 de PFC algunos de estos componentes 
debieron ajustarse al contexto de pandemia, los logros de apren-
dizaje propuestos inicialmente se alcanzaron. Y pese a las limi-

ambiciosos que afrontaron diversos tópicos, desde proyectos 
que analizaron aspectos ambientales y constructivos como 

la emisión de CO2 en los procesos de fabricación de adobe, la 
generación de prototipos de vivienda sostenible y la autocons-
trucción de vivienda emergente; hasta investigaciones referidas 
a la intervención en espacios públicos y su incidencia en el sen-
tido de apropiación, la posibilidad de uso de plazas comerciales, 
el papel de los corredores urbanos como conectores de la vida 
pública, la relación entre áreas verdes y habitabilidad urbana, la 

en la movilidad de estudiantes universitarios en pandemia, las 

-
ción urbano-rural y la relación entre uso de suelo, espacio pú-
blico y privado.

Cada uno de estos ejercicios ha dejado una serie de enseñan-
zas a estudiantes y docentes, que marcan una ruta de perma-
nente aprendizaje, emprendida tras una serie de esfuerzos por 
impulsar la investigación como parte de la estructura curricular 
de titulación en la Escuela de Arquitectura. Esperamos que esta 

numerosas problemáticas que involucran a la Arquitectura y su 
entorno.

Bibliografía

Sílabo de Proyecto Final de Carrera [Documento no pu-
blicado]. Universidad del Azuay.
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Priorización vehicular

Corredores urbanos como conectores de la vida pública
Diagnósticos de los corredores urbanos centrales en la 
Av. 24 de Mayo, Azogues

Autoras: Lizeth Benavides Benavides, Belén Campoverde Bermeo / PFC-A
Docentes: Natasha Cabrera Jara, Veronica Heras Barros, Pablo Ochoa Pesántez

Tramos de estudio 
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El cambio de modelo urbano asumido durante el siglo XX trajo un 
sinnúmero de problemas como la priorización del vehículo. Sin 
embargo, en la última década, surgieron esfuerzos para dotar de 
importancia al ciudadano a pie. Esta investigación estudió la re-
lación de la habitabilidad urbana con las condiciones físico-es-
paciales de un corredor urbano, espacio público donde el mode-

lo centrado en el vehículo se acentúa. Se analizó parte de la Av. 
24 de Mayo, en Azogues, mediante una metodología mixta que 
evaluó detalladamente tres zonas de estudio, determinando que 
la falta de accesibilidad y conectividad en las áreas peatonales 

los desplazamientos a pie. [Benavides, L.; Campoverde, B.]

Zonas de estudio - Elaboración propia

Intervención mediante urbanismo táctico

Sección calles completas
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Plaza Rotary

Espacio público comercial
Análisis Comparativo del Uso y Diseño de las plazas 
San Francisco y Rotary del Centro Histórico de Cuenca 

Autoras: María Paula Rodas García, Johanna Toledo Dumas / PFC-A
Docentes: Natasha Cabrera Jara, Veronica Heras Barros, Pablo Ochoa Pesántez

Plaza San Francisco.

Estrategia de diseño



98 99

PFC

El espacio público es considerado territorio visible y accesible 
para todos, funcionando como una zona en la que se pueden 
generar actividades comerciales y de permanencia, siendo la 

los casos de estudio: Plaza San Francisco y Rotary. Para analizar 
el fuerte uso comercial existente en ambas plazas, se planteó 

-

paciales, observación, encuestas y entrevistas, con lo que se 
-

mas y así brindar soluciones apropiadas. Estas soluciones están 
enfocadas en revalorizar, en estos espacios, la cultura popular, 
particularmente la permanencia, brindando estrategias de dise-
ño apropiada. [Rodas, M.; Toledo, J.]

Propuesta Plaza San Francisco

Propuesta Plaza Rotary
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Relación entre actividades y residencia en Cuenca

Incidencia de la diversidad de uso de suelo y la 
relación del espacio público-privado en el sector 
de Challuabamba
Autores: Esteban Once Jara, Francisco Proaño Suconota / PFC-B
Docentes: Isabel Carrasco Vintimilla, Carla Hermida Palacios, Ana Rodas Beltrán
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Esquema diversidad de usos

Esquema relación espacio público-privado 

La presente investigación se enfoca en la zona periurbana de 
Challuabamba, en la ciudad de Cuenca-Ecuador, donde se esta-
blece la incidencia de la diversidad de uso de suelo y la relación 
del espacio público-privado en la consolidación urbana del sec-
tor. El trabajo aborda una metodología cualitativa y cuantitativa 
que pone en evidencia un paisaje urbano privatizado, así como 

una carencia de áreas de esparcimiento y una desarticulación 
-

mente, se proponen estrategias urbanas y lineamientos para 
consolidar de mejor manera las zonas periféricas de la ciudad, 
bajo estándares de sostenibilidad que fomenten la vida urbana. 
[Once, E.; Proaño, F.]
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Proyecto urbano-arquitectónico
Pedro Samaniego Alvarado

La cátedra Proyecto Final de Carrera se involucra dentro del 
ámbito del proyecto urbano-arquitectónico, en donde muchos 

de carrera es el trabajo previo a la obtención de su título de ar-
quitecto, si bien es un taller de proyectos arquitectónicos, tiene 
unas características que lo hacen diferente. El estudiante no tie-
ne otras asignaturas obligatorias, lo que le permite una concen-
tración y dedicación mayor, un punto interesante es que se tiene 

revisa y discute los trabajos; esto permite una mayor amplitud de 
criterios y promueve un espíritu crítico al estudiante.

El curso tiene pasos a seguir, que son una guía para el desarrollo 
del taller, sin que el estudiante deje de pensar en el proyecto de 
una manera más integral. Todas las partes forman parte del todo, 
y las diferentes escalas que se necesitan usar están presentes 
en ese todo. Ese todo es el proyecto, y motiva al estudiante a 
que las diferentes partes y escalas se manejen de forma precisa 
y rigurosa, para que, junto con las características del sitio y el 
programa, resulte una propuesta proyectual adecuada.

El análisis e indagación sobre las características que deberá 
tener el proyecto es un primer paso para sumergirse en la te-
mática que se abordará, sin olvidar revisar casos de estudio y 
referentes, una metodología que se ha usado durante casi toda 
la carrera. Esto permitirá dar luces y pistas para poder afrontar y 
resolver los retos de diseño.

Un segundo paso podría ser el análisis de sitio y el contexto, que 
involucra no solo las características físicas, sino que se abor-
da un espectro más amplio del sitio y su entorno a intervenir, 

depende del tipo de proyecto que se está implementado, esto 
hará que el enfoque del análisis esté orientado de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. Este análisis será, junto con los casos 
de estudio y referentes, la base para desarrollar una estrategia 
urbana, que, si bien aborda la propuesta a una escala urbana, ya 
tiene consideraciones con una escala arquitectónica de forma 
simultánea, para abordar de manera integral el proyecto, que es 
una de las claves de este taller.

Un tercer paso es generar el proyecto arquitectónico, donde, 
para resolver el partido constructivo, funcional y estético, hay 
que lograr que la propuesta responda a estos tres importantes 
temas de forma conjunta. Además, con una estrategia urbana 
que sirve de punto de arranque para el desarrollo del diseño, y 
lograr una propuesta que responda a temas complejos con mu-
chas variables de forma conjunta e integral.

El detalle arquitectónico es clave para la elaboración de los dise-
ños y se busca que sea una parte importante del curso, porque 

-
mensión tectónica, siendo un recurso que se utiliza y al que se le 
da mucho énfasis durante la carrera.

-
quiridos por los alumnos, pretendiendo ser una síntesis de la 
carrera, en especial en lo referente a la asignatura de taller de 
proyectos. 

Así también, se busca generar capacidades para que el estu-
diante pueda abordar y desarrollar proyectos de una complejidad 
considerable, donde el proyecto en sí ya tiene complejidad y se 
suman las condicionantes del entorno, por lo que se tiene que 
analizar a profundidad estos ámbitos. Esto, para lograr realizar 
proyectos integrales que respondan al lugar, a la sociedad y cul-
tura en donde se emplazan, a las técnicas constructivas, valores 
formales y funcionales.

El taller busca que el estudiante tenga sus propios criterios y 
que sea crítico y autocrítico, permitiéndole que forme su propio 
sistema de valoración que le servirá a futuro. Además, el alumno 
ya desarrolla, para este taller, sus propias ideas en gran medida.
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Desarrollo urbano orientado al transporte público
Plan para un sector del centro histórico de Cuenca 
atravesado por el tranvía
Autores: Nicole Fernández De Córdova Abril, Andrés Pauta Pesántez / PFC- B
Docentes: Isabel Carrasco Vintimilla, Carla Hermida Palacios, Ana Rodas Beltrán 

 Caso de Curitiba 
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con pedagogía Waldorf, que es un modelo idóneo puesto que está 
pensado para su desarrollo en el ámbito cultural y artístico, que 
sirve para complementar el sistema educativo en el sector, sien-
do un equipamiento permeable que contribuye a las actividades 
educativas y culturales. [Fernández de Córdova, N.; Pauta, A.]

Es importante para la ciudad de Cuenca que los equipamientos 
educativos estén interrelacionados creando espacios de cohe-
sión social y que brinden servicios para la comunidad. Por esta 
razón se propone un eje educativo cultural que articule los equi-
pamientos de educación y espacios públicos entre la Universidad 
de Cuenca y el Parque de la Madre. Se plantea una escuela abierta 

Estrategias de diseño
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Produciendo ciudad
Integración de la Pasamanería S.A al contexto 
urbano como modelo de mejora barrial
Autores: Valeria Carrera Lazzo, Sebastián Lucero Álvarez / PFC- C
Docentes: Diego Proaño Escandón, Pedro Samaniego Alvarado, Alexis Schulman Pérez

Estado actual Estado propuesto

Seccion longitudinal
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Seccion transversal

CONEXIÓN CONSOLIDACIÓN DE USOS PERMEABILIDAD

RETRANQUEO RECORRIDO URBANO

inclusiva y sostenible. En este sentido, se propone intervenir 
en el área de la Pasamanería S.A. a través de un proyecto ur-
bano-arquitectónico que pretende conservar y repotenciar la 
producción urbana, integrándose a la ciudad, al tiempo que se 
consigue reconectar el Centro Histórico y dos barrios estigma-
tizados. [Carrera, V.; Lucero, S.]

Bajo el pretexto de incompatibilidad con los modelos de vida 
urbana, ha sido común observar cómo muchas ciudades pro-
gresivamente expulsan la actividad industrial hacia la periferia. 
Este hecho involucra el traslado de empleos y familias fuera 
de la ciudad, relegando la ciudad al turismo y la tercerización, 
fenómenos que no contribuyen a una ciudad que se quiere 

Planta baja general
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Espacios de refugio
Centro integral de atención, acogida y sanación 
para mujeres víctimas de violencia
Autores: Gabriel Reinoso Molina, Daniela Zalamea Ochoa / PFC-C 
Docentes: Diego Proaño Escandón, Pedro Samaniego Alvarado, Alexis Schulman Pérez

Emplazamiento

Sección general
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Espacios

-
mas de violencia, a través de espacios de crecimiento, empode-

[Reinoso, G.; Zalamea, D.]

El impacto de la violencia de género, mayormente manifestada 
en ámbitos domésticos, es cada vez más grave; la combinación 
de daños físicos, sexuales o psicológicos resulta en fuertes trau-
mas personales y familiares. Quienes sobreviven a menudo acu-
den a centros de acogida, que tradicionalmente se han creado 

no juega un mayor papel en los procesos a los que el progra-
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No se puede aprender mejor de la arquitectura que viviéndola 
a través de una experiencia sensorial. Esto suele considerarse 
como lo esencial de un intercambio estudiantil, adentrarse en 
la ciudad, la cultura y la manera de aprender sobre la misma con 
enfoques tan diferentes a los aprendidos.

 Debido a la pandemia, todo evento académico se aplazó o se 
dio a través de una modalidad virtual. En este caso, el intercam-
bio tuvo que realizarse de manera virtual, lo que transformó a 
esta experiencia en su totalidad. Los principales desafíos que 

-
cionamiento del mismo, dado que el contacto con el portugués 
mantuvo un hilo únicamente académico y durante clases, la me-
todología de enseñanza y enfoque distintos a los estudiados en 
la Universidad del Azuay. Las circunstancias hicieron que este 

-
do inesperado pero positivo. Si bien la experiencia no fue usual, 
como ha sido en años anteriores, ya que se perdió el contacto 
con la universidad y sus aulas, la interacción directa con profe-
sores y su manera de enseñar cambió al ser a través de una pan-
talla. Además, el hecho de no conocer la ciudad de São Paulo y su 
cultura, nos hizo aprender y profundizar de una manera distinta 
y poco común sobre la arquitectura de Brasil. En la mayoría de 
casos, los profesores dictaban clases magistrales para un gran 
número de estudiantes, esto servía para continuar con el desa-
rrollo del proyecto en el cual estábamos trabajando. Respecto 
a las materias que tomamos, es interesante indicar que la FAU, 
además de ser una facultad importante arquitectónicamente, 
también se destaca mucho dentro del urbanismo. Es así que, 
aparte de tomar materias de proyecto arquitectónico, tomamos 
una materia urbana, “Proyecto de paisaje y planeamiento urba-
no” donde aprendimos mucho sobre cómo funciona la ciudad de 
São Paulo, los problemas que tiene relacionados con vivienda, 
inundaciones y densidad poblacional. Así logramos generar una 
propuesta clave para disminuir estos problemas dentro de zonas 
con favelas, y de cierta forma tener que considerar a la arquitec-
tura y urbanismo como una herramienta mucho más relevante y 
aplicable a una escala tan grande como lo es São Paulo, y a una 
escala a la cual no estábamos acostumbradas a considerar. 

Debido al nivel de aprendizaje logrado en la Universidad del 

proyectos y la interacción con compañeros y profesores. Tene-
mos un alto nivel académico y es por esta razón que sacamos 
adelante satisfactoriamente cada proyecto propuesto. Por ello, 
recomendamos esta experiencia a otros compañeros de nuevas 
generaciones, esperando que siempre puedan vivir esta expe-
riencia al 100%. 
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Design, cultura y materialidad
Quiosco para artesanos
Autoras: Mónica García Cazorla, Alejandra Ortiz Rengel

Quiosco perspectiva
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La materia Diseño, Cultura y Materialidad tiene como objetivo 
principal vincular a la sociedad mediante el diseño, siendo la 
cultura el eje principal para proyectar. Es así que para este pro-

cual necesite de ayuda para estimular su producción artesa-
nal. De esta manera se escogió la comunidad de Ubatuba, un 
pueblo en la zona costera, donde sus principales ingresos vie-
nen de artesanías a base de bambú y carrizo. Para realizar este 

y consumo, destacando sus técnicas y materiales. Por consi-
guiente, se planteó un quiosco a base de bambú y uniones de 
PVC, fácil de montar y desmontar, liviano para su traslado y un 
diseño económico. Por último, se entregó un manual de cons-
trucción del quiosco a cada artesano, el cual fue implementado 
para mejorar y facilitar su estilo de vida.  [García, M.; Ortiz, A.]
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Carlos Guamán Segovia Sarah Crespo Íñiguez

CONÓCELOS
Te presentamos a nuestros alumnos autores de los 
proyectos publicados en este número, quienes guiados 
por sus docentes y con un arduo esfuerzo durante el 
ciclo han alcanzado el desarrollo de su conocimiento, 
plasmándolo con dedicación dentro de sus proyectos, 
culminandólos con un gran esfuerzo y dedicación, 
cumpliendo satisfactoriamente los objetivos de cada 
taller de proyectos arquitectónicos e inclusive logrando 
sobrepasarlos. Es aquí en donde debe surgir la motiva-
ción para todos nuestros estudiantes, quienes ciclo a 
ciclo pueden ser capaces de llegar a ser parte de este 
reconocimiento por su trabajo.
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