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Cuando en septiembre de 2009 iniciaba la nueva carrera de Ar-
quitectura, aupada por el entonces rector Mario Jaramillo Pare-
des, forjador de la Universidad del Azuay y fallecido hace unos 
pocos meses atrás, la entonces Facultad de Diseño de la Uni-
versidad del Azuay contaba con varias carreras en el ámbito del 
diseño y las artes escénicas. Era la sexta carrera que se ofertaba 
en esta facultad y se veía como un buen momento para iniciar 
con una nueva unidad académica; como lo decía su primer direc-
tor, Juan Pablo Malo, Cuenca empezaba a tener serios problemas 
urbanos y disonancias en su crecimiento.

Han pasado ya trece años y la escuela de Arquitectura vuelve 
a presentar su publicación de Mejores Proyectos 2022, edición 
número seis, con una selección de trabajos de estudiantes, rea-
lizados en clases con la guía, supervisión y sugerencias de sus 
profesores, divididos en los diez talleres de Diseño y Proyecto 
Arquitectónico entre el primer y décimo semestre. Esta publi-
cación presenta los mejores proyectos de los estudiantes de la 
escuela y son una muestra del talento y la creatividad de los fu-
turos arquitectos de la ciudad, región y país; se trata de jóvenes 
que tienen el potencial de cambiar el mundo. 

Es una muestra de talento y compromiso con la creación de un 
mañana mejor. Así mismo, en estas producciones editoriales se 
puede ver y leer, entre líneas, la dinámica de trabajo, los segui-
mientos, guías, acompañamientos entre profesores y alumnos, 
las relaciones académicas entre ellos, entre alumnos y entre 
profesores, siempre además, con una evaluación externa per-
manente al final de cada período lectivo.

En el Taller de Creación y Diseño de Proyectos Arquitectónicos 
1, TPA1, se aborda el tema básico de la forma y acerca al estu-
diante de arquitectura hacia sus primeras experimentaciones 
en la comprensión de la forma y la composición, se enfoca en 
ejercicios en los que el estudiante es capaz de identificar “forma” 
a través de la sistematización de elementos, con énfasis en los 
arquitectónicos.

En el Taller de Creación y Diseño de Proyectos Arquitectónicos 2, 
TPA2, se agrega un ingrediente adicional a la forma, la función, 
aspectos que se encontrarán siempre presentes e ineludibles en 
un ejercicio proyectual; temas como la ergonomía y la antropo-

metría. Así, los estudiantes han desarrollado un ejercicio de un 
pabellón cuya configuración se realiza mediante la utilización de 
los elementos básicos de la arquitectura: aula, recinto y porche.

Al llegar al TPA3, Taller de Creación y Diseño de Proyectos Arqui-
tectónicos 3, los estudiantes entrarán a familiarizarse con una 
temática de interés colectivo como lo es la vivienda unifamiliar. 
Este ejercicio en particular, presta atención al entorno inmedia-
to, el manejo de la topografía y sus visuales. Así mismo, al pensar 
entre lo público y lo privado, la materialidad y su relación con la 
morfología buscan como resultado propuestas arquitectónicas 
capaces de insertarse en la ciudad y el paisaje, coherentes con 
el manejo espacial, que se sustentan en una lógica constructiva 
y estructural.

El Taller de Creación y Diseño de Proyectos Arquitectónicos 4, 
TPA4, incrementa la complejidad y la capacidad de los estudian-
tes de reflexionar y plantear conjuntos habitacionales. Se par-
te con el análisis crítico de obras arquitectónicas, mediante su 
reconstrucción analítica (no re-dibujo), donde se demostrará el 
dominio y conocimiento profundo del objeto estudiado, a través 
de argumentos y gráficos que comuniquen sus atributos arqui-
tectónicos.

Para terminar la primera mitad del pensum de la carrera de Ar-
quitectura se encuentra el Taller de Creación y Diseño de Proyec-
tos Arquitectónicos 5, TPA5, un taller en donde la ciudad y la no-
ción de arquitectura integral buscarán establecer estrategias de 
diseño en el proceso de vinculación de un edificio a zonas colec-
tivas que potencien la cohesión social. La lógica de resolución de 
los proyectos se enmarca bajo una metodología de pensamiento 
crítico, en la que, en primer lugar, se hace una lectura del sitio 
que le permite al estudiante proponer un programa funcional 
coherente con las dinámicas y usos del suelo del entorno. El ta-
ller busca entender algunas complejidades urbanas de la ciudad 
de Cuenca en espacios determinados e identificados con estas 
características y suma además un elemento importante, como 
es la relación con el clima. Entonces la arquitectura bioclimática 
es abordada para aprender, entender e identificar las demandas 
energéticas al diseñar las obras y buscar ser más eficientes y 
mejorar los niveles de confort en los espacios arquitectónicos.

PRESENTACIÓN

Rafael Estrella Toral
Decano de la Facultad de Diseño Arquitectura y Arte, de la Universidad del Azuay
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Al iniciar el sexto semestre, los alumnos que asistieron al Ta-
ller de Creación y Diseño de Proyectos Arquitectónicos 6, TPA6, 
abordaron como problemática la vivienda colectiva; se suman 
dos componentes adicionales en la reflexión y planteamiento 
del proyecto, normativas urbanísticas y exigencias del mercado. 
El proyecto exige trabajar con una densidad poblacional óptima 
para Cuenca, pensando en que los espacios públicos, semipú-
blicos y privados son elementos clave en la propuesta, ya que 
deben ser diseñados para garantizar la seguridad, la comodidad 
y la accesibilidad de los habitantes. El proyecto en este taller tie-
ne la intención de volverse más real, al buscar un lote urbano que 
cumpla con determinadas características para aplicar cualquie-
ra de las siguientes tipologías de emplazamiento: ágora, foro, 
clúster, trama regular o trama irregular.

La vivienda en altura fue desarrollada en el TPA7, Taller de Crea-
ción y Diseño de Proyectos Arquitectónicos 7. En esta ocasión, se 
aprovechó la coyuntura del nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo 
(PUGS) para el cantón Cuenca, que entonces se encontraba en 
proceso de debate y socialización en diferentes instancias. Para 
lograrlo, partieron de un análisis del territorio, para luego propo-
ner un programa que integre y conecte el edificio con el barrio, a 
través de espacios públicos y comercios en las plantas bajas y en 
las plantas superiores. Aquí, la presentación de los trabajos exige 
un alto nivel de definición que incluya el predimensionamiento 
del sistema estructural, las consideraciones para los diferentes 
sistemas de instalaciones, cumplimiento de normativas, sistema 
constructivo con selección de materiales para terminar con un 
proyecto integral.

Para el Taller de Creación y Diseño de Proyectos Arquitectónicos 
8, la Junta Académica de la Escuela de Arquitectura y los pro-
fesores del taller, coordinados por el profesor Juan Carlos Cal-
derón, determinaron a la sostenibilidad como problemática para 
el abordaje proyectual. Hay que repensar la arquitectura y sus 
procesos, y la academia debe asumir esta responsabilidad; este 
taller trata de hacerlo. Calderón nos comenta que se gestaron 
dos anteproyectos: uno abordó el problema social local en torno 
al maltrato a la mujer y se lo denominó Casa de Acogida Chunaza-
na (en Nabón); y otro estuvo enfocado en la preservación de una 
reserva natural, al que se le llamó Biocorredor Ecológico Uchu-
cay-Collay-Chaucán-Maylas.

Llegamos al Taller de Creación y Proyectos Arquitectónicos 9, 
TPA 9. El taller es considerado como una aproximación al análi-
sis, reflexión y práctica en intervenciones en entornos comple-
jos, cargados de altos valores espaciales, paisajísticos y/o patri-
moniales. Se ha seleccionado un espacio en la ciudad, para este 
ejercicio el eje del río Yanuncay, en la zona comprendida entre 
la avenida de la Américas y la Avenida Solano. Los estudiantes 
pudieron escoger sitios que se encuentren hasta 400 metros de 
cada lado de dicho eje. Se trabaja junto a la cátedra de Urbanis-
mo y Ciudad para realizar un estudio y análisis completo del sitio 
a intervenir para decidir posibles emplazamientos.

Finalmente el Taller 10, que cambia de nombre por taller de Pro-
yectos de fin de carrera, PFC. Aquí, las propuestas son varias, 
no existe un foco arquitectónico único, sino más se trata de 
plantear problemáticas que analicen las variadas aristas de la 
práctica proyectual arquitectónica, desde reflexiones sociales 
profundas y cómo la arquitectura busca mitigarlas,  hasta la for-
mulación de equipamientos que potencien la cohesión social y 
la repotenciación de usos como la industria dentro de la ciudad, 
pasando por recuperación de zonas cercanas a ríos urbanos, 
muy presentes en nuestra ciudad.

Para concluir, agradecemos a todos quienes apoyan la ejecución 
de la presente publicación, a todos los profesores de los Talle-
res, a la Junta Académica encabezada por el profesor Cristian 
Sotomayor, a las autoridades de la universidad y facultad en la 
persona de su rector, profesor Francisco Salgado, a la Casa Edi-
tora.  Siempre en un trabajo de equipo, comprometido con ser 
los mejores.  Gracias por el cariño, dedicación y esfuerzo refleja-
do en esta sexta edición.
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Buscar la verdad por uno mismo 

Se conoce que Mies van der Rohe no cursó una educación arqui-
tectónica formal. En su situación, él anhelaba entender qué era 
la arquitectura y se lo preguntó a alguien. Esa persona le habría 
contestado: “¡Olvídalo! ¡Simplemente trabaja! Lo averiguarás 
más tarde por ti mismo”. Mies relata que pensó:

Ésa es una buena respuesta a mi pregunta; pero yo que-
ría saber más, averiguar más. Ésta es la razón por la que 
leía, por ninguna otra. Leía cosas de todos los campos. Me 
interesaba la filosofía de los valores y los problemas del es-
píritu. Me preguntaba repetidas veces: ¿Qué es la verdad? 
Hasta que me topé con santo Tomás de Aquino y encontré 
la respuesta. (Van der Rohe, 2006, p. 52)

La filosofía de la arquitectura, como parte de la filosofía del arte, 
otorga una particular importancia a un libro llamado el Timeo 
(360 a.C.). En el Timeo, Platón (427-347 a. C)  expone su cosmo-
logía: un relato sobre el origen y la estructura del Universo, de-
sarrollada a partir de las enseñanzas de la tradición pitagórica. 
Del Timeo cabe destacar uno de los puntos más relevantes para 
la filosofía de la arquitectura: la triada del mundo físico. Esta es 
la concepción de que todas las cosas están compuestas de tres 
elementos, creados y posteriormente mezclados entre sí por 
el Demiurgo. Estos tres elementos corresponderían a las ideas 
contemporáneas de mente, cuerpo y espíritu. La verdad, la bon-
dad y la belleza serán los ideales humanos que surgieron de esa 
antigua concepción del mundo (Platón, Diálogos VI. Filebo, Timeo 
y Critias, 2008).

En Fedro, otro libro de interés para la arquitectura, Platón afirma 
que: “Lo divino es belleza, sabiduría, bondad y cosas semejantes; 
por estas las alas del alma se nutren, y crecen rápidamente” (Pla-
tón, 2010, p. 135). La definición de arquitectura de Le Corbusier: 
“la arquitectura es el juego sabio correcto y magnífico…” parte de 
esta concepción pitagórica del Universo. 

Las ideas platónicas conservan su vigencia, en la obra de Plotino 
(205 a 270 d.C.), seis siglos más tarde. En las Enéadas, la tríada 
del mundo físico es explicada por este filósofo griego, en los si-
guientes términos:

De lo Uno proviene la Mente, de la Mente proviene el Espíri-
tu, el Espíritu forma y entra en el cuerpo. El mundo del cuer-
po—o la naturaleza—manifiesta un orden y armonía que por 
sí misma es una emanación de lo Uno. La obra de arte es 
un símbolo de la armonía del cosmos. Donde ha entrado la 
Idea/Forma, se han agrupado y coordinado aquello que en 
la diversidad de partes deberá ser una unidad: se ha cam-
biado confusión por cooperación: se ha hecho de la suma 
una coherencia armoniosa: porque la Idea es una unidad 
y lo que se forma debe resultar en la unidad más alejada 
posible de la multiplicidad (Hofstadter & Kuhns, 1964, p. 140) 
(Traducción propia).

Acerca de la arquitectura, Plotino sostiene: 

¿De acuerdo a qué principio el arquitecto, cuando observa 
una casa que corresponde con su idea de casa dice que 
es bella? ¿Es acaso que la casa en frente suyo es la idea 
interior manifestada en el volumen de materia exterior, la 
unidad manifestada en la diversidad? (Hofstadter & Kuhns, 
1964, p. 144); (Traducción propia)

Con San Agustín de Hipona (354-430) el estudio de lo bello adquie-
re un enfoque nuevo, desde la fe cristiana. Más allá del cambio de 
enfoque, sin embargo, no existen mayores contradicciones ha-
cia las tradiciones estéticas anteriores. El pensador cristiano se 
enfrenta a los mismos problemas del pagano: ¿qué es lo bello?, 
¿cuál es el sentido y el objeto del arte?, ¿cómo se pueden evaluar 
sus creaciones? Sus respuestas no difieren sustancialmente de 
las explicaciones de las épocas precedentes: el objeto supremo 
del arte es la manifestación de lo Bello.

Dice San Agustín, acerca de la arquitectura: 

Si observamos con atención las partes de un edificio, no 
podemos sino sentir desagrado porque vemos una puerta 
a un lado y otra hacia el otro lado y situada casi, pero no 
exactamente, en el centro. En las cosas construidas, la fal-
ta de armonía entre las partes incuestionablemente parece 
afectarnos como si causaran una herida en nuestra visión. 
Pero el hecho de que tres ventanas bien dispuestas en una 
habitación distribuyan la luz en intervalos iguales dentro 

PRÓLOGO
José Miguel Mantilla

Docente de la Universidad de San Francisco de Quito
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del cuarto de baño – de qué modo eso nos complace de ma-
nera que no necesita ser explicado en muchas palabras. En 
su propia terminología, los arquitectos llaman a esto “plan” y 
dicen que si las partes no se encuentran debidamente dis-
puestas entonces se hallan carentes de un plan. 

¿Por qué habría de reunirse algo si no fuera con el objeto de con-
vertirse en Uno, tanto como fuese posible? Por eso, tanto en el 
análisis como en la síntesis, es lo Uno lo que amo. De múltiples 
piezas de material que hasta ahora se encontraban regadas de 
manera dispersa, mediante un plan, construiré una casa. (Hofs-
tadter & Kuhns, 1964, p. 182) (Traducción propia)

En el siglo XVIII, se produce un nuevo cambio de enfoque res-
pecto a la opinión de los filósofos anteriores. El cambio se ma-
nifiesta en el giro, desde el interés por el objeto de la emoción 
estética—lo bello en sí—hacia el sujeto de la emoción estética: el 
juicio de lo bello. No existen, sin embargo, contradicciones fun-
damentales en las observaciones de Immanuel Kant (1724-1804) 
respecto a las teorías estéticas de sus predecesores.

Leamos el siguiente enunciado del filósofo prusiano respecto a 
lo bello en la arquitectura:

El artista debe producir un objeto que satisfaga el propósi-
to particular del arte pero también simultáneamente debe 
responder el propósito estético general que satisface el 
gusto. Un arquitecto deberá crear un edificio que responda 
al uso pero que al mismo tiempo sea bello. (Hofstadter & 
Kuhns, 1964, p. sección 45) (Traducción propia)

Con Kant, tampoco se funda una relativización del arte y de lo 
bello. Él habla de una validez universal subjetiva y, para esto, dis-
tingue lo placentero de lo bello y de lo bueno. Además, hace una 
diferenciación entre lo bello y lo sublime.

Referencias 

Hofstadter, A., & Kuhns, R. (1964). Philosophies of Art & Beauty. Selected 
Readings in Aesthetics from Plato to Heidegger. Chicago: The University of 
Chicago Press.

Platón. (2008). Diálogos VI. Filebo, Timeo y Critias. (M. Á. Durán, & F. Lisi, 
Trads.) Madrid: Editorial Gredos.

Platón. (2010). Fedón / Fedro. Madrid: Mestas Ediciones.

Van der Rohe, M. (2006). Conversaciones con Mies van der Rohe. (M. Puente, 
Ed.) Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

La comunicabilidad Universal del juicio estético del sujeto es una 
prueba de la existencia del valor estético en el objeto. No es el 
placer, sino la validación universal de ese placer, mentalmente 
encadenada al juicio sobre el objeto, lo que determina, a priori, 
la validez de ese juicio empírico. Que yo perciba y juzgue un ob-
jeto con placer puede ser no más que un sentimiento empírico, 
pero es un juicio a priori que lo encuentre auténtica y desinte-
resadamente bello y considere que aquel juicio posee un valor 
universal.

Para terminar este brevísimo e irresponsable resumen de la his-
toria de la filosofía de la arquitectura, quiero destacar la perma-
nencia, continuidad y coherencia de los enunciados estéticos en 
el pensamiento occidental, a lo largo de más de dos mil años. 
Esto no sucede en otros ámbitos de la filosofía, como el de la po-
lítica o el de la ciencia, donde los fundamentos filosóficos fueron 
sustancialmente modificados a lo largo del tiempo. En la historia 
de la filosofía del arte, los puntos de vista se alteran, como es de 
esperarse, pero los principios fundamentales permanecen.
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Exploración espacial
Fernanda Aguirre Bermeo

El problema de la forma 

“Lo simple es de una pieza: carece de ingredientes y, por tanto de 
composición. Lo elemental, en cambio, surge de la composición 
de algunos elementos siguiendo ciertas reglas” (Martí, 1999).

El Taller de Proyectos 1 acerca al estudiante de arquitectura ha-
cia sus primeras experimentaciones en la comprensión de la for-
ma y la composición. En principio, se advierte sobre la diferencia 
entre forma y figura: mientras la primera comprende una unidad 
resultante de un conjunto de características sistematizadas, la 
segunda es apenas una apariencia visual externa. La “forma”, 
entonces, se comprende con un sistema y, para alcanzarlo, ha-
ría falta un proceso organizado y riguroso de creación.  En este 
sentido, la propuesta de aprendizaje en el Taller de Proyectos 1 
se enfoca en ejercicios en los que el estudiante es capaz de iden-
tificar “forma” a través de la sistematización de elementos -con 
énfasis en los arquitectónicos-; es decir, se provoca un ir y venir 
entre la individualidad del elemento y sus relaciones con otros. 

En esta experiencia, el estudiante se enfrenta al problema de la 
forma y descubre el sentido de la composición. A manera de in-
troducción de la asignatura, se suele pedir a los estudiantes que 
experimenten en la construcción de forma a través de la fotogra-
fía, con un ejercicio sencillo que consiste en encajar elementos 
dentro de los límites del cuadro de la cámara fotográfica y con 
ello mirar relaciones a cambio de simples objetos. 

El estudiante ensaya la comprensión de la composición a través 
de la abstracción de orden visual, reconociendo tensiones y le 
acerca a lo que Carles Martí afirmaba como distinción imperante 
entre lo simple y lo elemental en la arquitectura: “Lo simple es de 
una pieza: carece de ingredientes y, por tanto de composición. 
Lo elemental, en cambio, surge de la composición de algunos 
elementos siguiendo ciertas reglas” (Martí, 1999). La abstracción 
interfiere como una herramienta de reconocimiento para “acce-
der a lo esencial mediante una tensión hacia lo universal” (Piñón, 
2000). Es una condición que opera en el arte y que ha podido 
ser comprobada, como por ejemplo en la obra de Le Corbusier 
y Schoenberg: la abstracción fue el motor de sus respectivas 
disciplinas -arquitectura/arte y música, respectivamente- que 
les permitió simplificar y reducir elementos básicos de su propia 
obra para generar nuevas formas expresivas y significativas1.

La precisión, como actitud inherente en la construcción de for-
ma -o sistema-, acompaña el proceso de diseño en todos los 
ejercicios del Taller. Se advierte al estudiante que las caracte-
rísticas físicas de los elementos determinan su buena relación 
entre ellos y, por tanto, la conciencia sobre sus dimensiones y 
materiales es imprescindible.

Los ejercicios a continuación son propuestas de experimenta-
ción en forma y composición dentro de un espacio arquitectóni-
co limitado en 12x18x12m. En este universo, a manera de prisma, 
el estudiante se enfrenta al problema de la forma a través de 
nociones de Volumen, Plano y Retícula.  El estudiante propone 
un sistema de composición y establece tres niveles con altura 
variable, según su sistema. Además, incluye un componente al 
sistema: la función de los espacios y sus condiciones arquitec-
tónicas, de tal manera que logre llegar al equilibrio entre Forma y 
Función. Cada nivel cuenta con mínimo tres espacios y con tres 
jerarquías: dos abiertos y uno cerrado; uno grande, un media-
no y un pequeño. No se contabilizan como espacios a los que 
se muestran en doble altura, tampoco a espacios amplios que 
contienen la escalera. Además, cada nivel contiene soluciones 
espaciales diferentes y se procura que la circulación sea inten-
cionada. Se cuida de la correcta ubicación de corredores y esca-
leras para que la propuesta genere un recorrido de interés entre 
espacios interiores, espacios interiores-exteriores. 

El objetivo de la reflexión sobre problema de la forma aborda 
incluso a sistemas de pequeña escala en carpinterías y cierres; 
esto significa que cada espacio se soluciona con delimitaciones 
transparentes (ventanas, tragaluces), con planos semi-cerrados, 
o se especifica si se encuentran totalmente abiertos (a cielo 
abierto o terrazas, por ejemplo). Incluye, además, la solución de 
un sistema estructural básico que contenga vigas, losas y co-
lumnas y/o muros portantes, que actúe en coherencia con el 
planteamiento sistematizado de la forma como unidad.

Taller de  
proyectos 
arquitectónicos 
1

1 Interesa a este punto la exploración sobre la abstracción en la música y en 
la arquitectura de Teresa Rovira, en “Problemas de forma Shoenberg y Le 
Corbusier”. En su investigación, los dos artistas de la vanguardia coinciden 
en el objetivo de la construcción de un nuevo sistema estético.
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TPA1

El presente proyecto está desarrollado mediante planos y retícu-
las, lo que crea una jerarquía entre ellos y los conecta. Se respe-
ta el acceso de luz existente; en la entrada, se aprecia un muro 
que separa el vestíbulo de la galería de arte, se crea un espacio 

Alzado frontal Alzado lateral

Sección A-A Sección B-B

de doble que permite admirar, desde el piso de arriba, todas las 
obras expuestas en el piso de abajo. En cada una de las plantas, 
existen dos bodegas donde se esconden las puertas para que no 
se dañe la armonía del trabajo. [Rodríguez, M.]
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TPA1

Exploración espacial
Autora: Sofía Merchán Perugachi - 1A  / Docentes: Cristian Sotomayor Bustos, Nicole Fernández de Córdova

Axonometría circulación

Planta baja Planta alta Planta de cubiertas
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Alzado lateral Alzado frontal

Sección A-A Sección B-B

Exploración espacial: La síntesis es un ejercicio que busca que 
se demuestre la comprensión tridimensional del espacio, la 
manera de organizar un proyecto arquitectónico a través de la 
jerarquización de los espacios interiores, el manejo adecuado 
de la respuesta formal-expresiva y el aprovechamiento de la 
iluminación natural como recurso funcional y expresivo en la 
arquitectura.

Se elaboró un cubo de dimensiones de 17,5x10,5x7,0 metros y po-
see entrepisos de 30 centímetros. Es una edificación destinada 
a funcionar como galería de arte para la exhibición de pinturas, 
en la que se deben reconocer espacios de distinta jerarquía, 
ordenados a partir de una geometría clara. Los espacios deben 
estar conectados horizontal y verticalmente a través de un reco-
rrido fluido y coherente. Se realizó la estructura y la fachada con 
tipología de planos y volumen. [Merchán, S.]
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TPA1

Exploración espacial
Autora: Priscila Puma Correa - 1C / Docentes: Rubén Culcay Chérrez, María Paz Torres Mora

Axonometría aislamiento

Axonometría circulación
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TPA1

El proyecto final de TPA I consiste en elaborar una recopilación 
arquitectónica espacial (tipo galería) que toma en cuenta su ilu-
minación natural y las categorías de volumen, plano y retícula, 
de manera que deben estar comprendidas en un modelo tridi-
mensional de 20mx12m. Por esta razón, se aborda el proyecto 
a base de retículas que reflejan su mecanismo estructural; por 
parte de la fachada, se utiliza la categoría de plano y retícula que 
permite diferenciar sus elementos planos que ayudan a filtrar 

la iluminación directa excesiva y sus carpinterías. En el interior, 
se diseñan espacios amplios como: sala de exposición grande 
con bodega, una sala de exposición pequeña con bodega, un 
vestíbulo. El vestíbulo se plantea partir de una geometría tridi-
mensional que refleja detalles como la relación de la fachada 
y su interior a base de retículas y paredes limpias que generan 
espacios claros y armónicos. [Puma, P.]

Planta baja Planta alta Planta de cubiertas
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TPA1

Exploración espacial
Autor: Francisco Guamán Quizhpi - 1D / Docentes: Fernanda Aguirre Bermeo, Caridad López Villacís

Axonometría planta baja

Axonometría planta baja

Axonometría primera planta alta

Axonometría primera planta alta

Axonometría segunda planta alta

Axonometría segunda planta alta
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TPA1

El proyecto final de TPA I consiste en realizar una síntesis de 
composición espacial entre las categorías de volumen, plano 
y retícula, las mismas deben estar contenidas en un ambiente 
tridimensional de 12mx18mx12m. Con esta consideración, se de-
cide abordar el trabajo con una retícula que muestra sus compo-
nentes estructurales y genera fachadas con jerarquía horizontal. 

Sección 1 Sección 2

De igual manera, esta malla ayuda a organizar los diferentes es-
pacios requeridos en el proyecto; se utiliza relaciones de llenos 
y vacíos en su fachada para poder dar origen a cuartos con poco 
acceso de luz. En contraste con las otras partes de este ambien-
te, se utilizaron patios internos para proveer de iluminación a los 
pasillos y demás espacios que lo requieren. [Guamán, F.]
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Lugar / función básica
Iván Quizhpe Quito 

En  Taller  de  Proyectos  Arquitectónicos  II, el estudiante trabaja 
en una serie de ejercicios con énfasis en lo funcional y formal, 
aspectos presentes e indispensables en todo proyecto de ar-
quitectura. Para ello, en primera instancia, se aborda el tema de 
la ergonomía y la antropometría. A partir de ahí, se empiezan a 
configurar los espacios domésticos, lo que deja abiertas las infi-
nitas posibilidades y evita la prefiguración de las soluciones tipo. 
Dentro de este estudio, además de las fuentes bibliográficas, se 
recurre a un estudio de campo para corroborar o acotar los datos 
a nuestra realidad.

Para abordar el tema formal, se desarrolló un ejercicio de un pa-
bellón cuya configuración se realiza mediante la utilización de 
los elementos básicos de la arquitectura: aula, recinto y porche. 
El aula es un espacio cerrado con reducidas perforaciones; el 
recinto, espacio delimitado en el suelo y abierto al cielo; y el por-
che, espacio cerrado al cielo y abierto al horizonte. A través del 
uso de estos tres elementos, los estudiantes exploraron las dis-
tintas configuraciones espaciales y formales.

El ejercicio final combina las estrategias compositivas del pabe-
llón con el estudio de espacios domésticos. Se encarga el diseño 
de un habitáculo de dos plantas, con lo cual el desarrollo de la 
grada incorpora un grado más de complejidad. La superficie de 
construcción es limitada, por lo cual deben hacer un buen uso de 
las dimensiones mínimas de habitabilidad. Para el emplazamien-
to de los proyectos, se seleccionan sitios con entornos distintos 
para que el estudiante plantee las conexiones entre el habitáculo 
y el entorno natural y/o construido, los grados de privacidad de 
los espacios, la disposición de los ambientes respecto al solea-
miento, el aprovechamiento de las visuales, etc. Todo esto viene 
junto con una propuesta constructiva.

La metodología empleada en el desarrollo del Taller de Proyectos 
consiste en  aprender  haciendo. Para ello, mediante dibujos en 
la pizarra, la proyección de imágenes y la interacción con cada 
uno de los estudiantes, se da a conocer las teorías, estrategias 
y demás insumos necesarios para  abordar  el  proyecto. Esto 
ocurre en un ambiente de aprendizaje activo,  cuyo  objetivo  es  
comprometer  a  los  estudiantes  con  los  valores  de  optimis-
mo,  respeto,  autonomía,  innovación,  crítica  y  colaboración.  
Por  otra  parte,  el  estudiante,  mediante un proceso repetitivo y 
sucesivo de prueba y error, junto con el acompañamiento nece-
sario, desarrolla el proyecto y alcanza los resultados esperados. 

Dado que todo  estudiante plantea una propuesta particular para 
un mismo encargo, se  genera la necesidad de efectuar revi-
siones y un seguimiento individual del proceso de   desarrollo 
del proyecto y del aprendizaje  del  estudiante.  Para  ello,  se 
distribuye el tiempo  de  la  clase de manera equitativa, para 
interactuar de manera individual con cada estudiante y guiar la 
resolución de cada una de sus propuestas. Al final, el aprendizaje 
del estudiante se ve reflejado en la medida en que haya resuelto 
de manera correcta el proyecto.
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Autor: Víctor Arévalo López - 2A / Docentes: Santiago Vanegas Peña, Pamela Vega Molina

Planta  de cubiertas

Planta alta

Planta baja
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TPA2

Para el diseño del proyecto, se enfatiza en algunos puntos como 
la iluminación, la utilización de proporciones y el aprovecha-
miento del espacio en su máxima capacidad. El énfasis está 
en tener una vista amplia desde el interior; además, se utiliza 
el orden y la correcta distribución de cada uno de sus espacios, 
ya que solo su fachada es visible. Tiene un apoyo de ilumina-

Sección B-B Axonometría

Alzado este Sección longitudinal

ción desde la parte superior, con un tragaluz ubicado en el patio 
interno del proyecto. Su fachada está resuelta en su totalidad 
en ventanales de vidrio y posee un porche ubicado estratégica-
mente sobre el acceso para imposibilitar la entrada de lluvia o 
luz del sol. [Arévalo, V.]
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Lugar / función básica
Autor: Joseph Arévalo Salazar - 2B / Docentes: Germán Pérez Soliz, Valeria Carrera Lazzo

Planta baja

Planta alta

Sección A-A
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TPA2

El proyecto nace de una aproximación a la convención Aula, Re-
cinto, Portal.  La propuesta nos invita a un espacio de vivienda 
de dos niveles con dos patios en su interior que, morfológica-
mente, surgen de la extracción de dos bloques pequeños de un 
cubo principal que abarca todo el terreno. Está emplazado en 
un sitio de 60 m2  en el Centro Histórico de la ciudad de Cuen-
ca. El diseño incorpora el uso de patios semipúblicos y privados, 

grandes ventanales, fachadas internas y externas que sugieren 
sistemas de filtrados de iluminación, circulaciones lineales, mo-
biliario adaptado a orientaciones correctas, uso de materiales 
como el acero y concreto, entre otros. Esto da solución conjunta 
a la funcionalidad, iluminación, ventilación, adaptabilidad al en-
torno y circulación del proyecto. [Arévalo, J.]

Sección B-B Alzado
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TPA2

Lugar / función básica
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TPA2

El siguiente proyecto consistió en el diseño de un habitáculo en 
una área de terreno reducida que, sin embargo, cumpla con las 
necesidades básicas de una vivienda. Solo se podía utilizar 48m2 
de construcción. El proyecto consta, en la parte frontal, de una 
sala estudio en el mismo ambiente, una circulación directa que 
conecta a todos los ambientes. Aquí, se encuentra la zona húme-
da de cocina, lavandería y un baño multifuncional que cuenta con 
lavamanos, inodoro y ducha. Todo esto termina  en el dormitorio. 
Además, encontramos dos patios internos, los cuales también 

se conectan con el área de comedor, sala y dormitorio por un 
corredor, rodeados con puertas de vidrio para ayudar al ingreso 
de luz al interior de la vivienda. En la fachada frontal se encuen-
tra el área de instalaciones, una zona que se encuentra tras la 
pared frontal y es invisible desde algunas zonas. La cubierta es 
pensada en dos losas de hormigón, una que cubre el área de sala 
estudio y otra que cubre el dormitorio; además, hay una cubierta 
de vidrio asentado sobre lamas de madera que permite el ingre-
so de luz a toda la zona húmeda y al área del comedor. [Taipe, J.]

Sección A-A

Sección B-B
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TPA2

El proyecto final de TPA II consiste en realizar una configuración 
espacial y funcional que contenga aula, recinto y porche como 
elementos arquitectónicos. Para ello, se dispone de un terreno 
cercano al parque Víctor J Cuesta; el área de construcción no 
debe ser mayor a 80m2 y debe albergar a dos personas. Debi-
do a esto, se aborda un programa con medidas mínimas en una 

edificación de dos plantas, en la parte baja se ubica un volumen 
rectangular en el que se encuentra la parte social interna que 
se conecta con una pérgola, a través de un recinto. Mientras 
tanto, en la segunda planta se dispone el espacio privado que 
tiene salida hacia una terraza que ofrece visual hacia el parque. 
[Guamán, F.]

Alzado lateral Alzado frontal

Sección
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Vivienda unifamiliar
Germán Pérez Soliz
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Al inicio del segundo año de la carrera, la cátedra de Taller de 
Creación y Diseño de Proyectos Arquitectónicos, nivel 3, permite 
al estudiante familiarizarse con una temática de interés colecti-
vo como lo es la vivienda unifamiliar.

Para este ejercicio en particular, se presta especial atención al 
entorno inmediato, el manejo de la topografía y sus visuales. Se 
pone énfasis en los conocimientos ya adquiridos durante el pri-
mer año en torno a la organización bidimensional y composición 
tridimensional.

En un primer momento, el Taller inicia mediante el Análisis Crí-
tico de obras de arquitectura referentes de vivienda nacional y 
latinoamericanos. Cada alumno realiza su propia lectura y centra 
su atención en los aspectos constructivos, funcionales, la reso-
lución expresiva y en el contexto inmediato, analiza la obra arqui-
tectónica como respuesta a una realidad, momento y reflexiones 
propias del autor. Al final, cada estudiante identifica y se apropia 
de estrategias, artificios, mecanismos y recursos para su propia 
experimentación. 

En un segundo momento, el trabajo de experimentación es di-
námico. Cada estudiante prepara una serie de dibujos, collages, 
esquemas, bocetos y maquetas que le permiten asentar sus in-
tenciones funcionales, formales, expresivas y técnico construc-
tivas en proyecto.

Cuando se entra en materia del proyecto, el ejercicio se desarro-
lla en terrenos de topografía irregular ubicados en las inmedia-
ciones del Campus Universitario, en donde se plantea la necesi-
dad de ubicar dos viviendas, de una o dos plantas de programa 
similar y complejidad intermedia. Para ello, deben basarse en la 
concepción de “familia tipo” y tomar en consideración los reque-
rimientos y aprendizajes dejados por la emergencia mundial de 
la Covid 19 en torno al habitar en confinamiento.

A modo de investigación, y de manera grupal, partimos de un 
análisis de sitio y de la toma de conciencia de las condiciones 
propias del terreno, del sistema verde existente, del sistema vial, 
soleamiento, visuales y topografía. Mediante exposiciones, sen-
tamos la base para el inicio del ejercicio.

Desde la implantación, planteamos la necesidad de posicionar 
zonas de diferentes grado de privacidad desde lo público a lo 
privado. Cada vivienda debería funcionar de manera individual 
y, al mismo tiempo, tener la posibilidad de espacios comunes de 
esparcimiento, contemplación o estancia, espacios versátiles y 
flexibles.

En lo arquitectónico, recordamos lo trabajado en casa patio e in-
troducimos nociones de vivienda tipo y vivienda progresiva. En lo 
funcional, incorporamos usos complementarios como la oficina 
- taller en vínculo con la vivienda. Cada propuesta deberá anali-
zar obligatoriamente la incorporación de uno, dos o tres patios 
de medidas y vocación diferentes.

En este contexto, cada proyecto presta especial atención al 
planteamiento de un sistema estructural sencillo, previsible, se-
cuencial y sucesivo que se manifieste y que dialogue con la fun-
cionalidad, el órden y la geometría, a modo de verdad expresiva.

Para las definiciones en torno a la materialidad en su vínculo con 
la morfología, planteamos la necesidad de atender adecuada-
mente los encuentros entre los componentes y materiales del 
proyecto. Si bien los estudiantes se encuentran iniciando con 
la cátedra de Lógica estructural, es necesaria la investigación y 
su compromiso para plantear, de manera básica y coherente, los 
requerimientos en este objetivo de aprendizaje.

Es necesario evidenciar la importancia y los aportes de la cá-
tedra de expresión gráfica y representación en la presentación 
y comunicación de los proyectos. Sin esta vinculación efectiva, 
mediante el trabajo conjunto y sostenido con este taller, el resul-
tado obtenido no tendría el nivel ni los alcances esperados.

Al final, cada proyecto es concebido como un ejercicio de sínte-
sis y exploración personal en todo sentido. El estudiante se ha 
fortalecido en el ejercicio de toma de decisiones desde el análi-
sis crítico y ha definido sus propias estrategias de intervención, 
poniéndolas a prueba en un contexto determinado y accesible.

El resultado es una serie de propuestas arquitectónicas, capa-
ces de insertarse en la ciudad y el paisaje, coherentes con el 
manejo espacial, que se sustentan en una lógica constructiva y 
estructural, con especial atención a los elementos compositivos 
básicos y que dan cuenta de la capacidad de los estudiantes para 
resolver un proyecto contemporáneo de complejidad intermedia 
en una temática tan importante como lo es la vivienda.
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El proyecto consta de una casa binuclear de 187 m2, distribuida 
en dos plantas. Además, posee una suite anexa de 60m2 que se 
conecta a la casa principal a través de un pasillo en común. Este 
espacio no solo sirve como circulación, también hace de estan-
cia. De aquí se puede observar la ciudad y la copa de los árboles 

Planta baja

Alzado

Sección

Primera planta alta

preexistentes en el terreno, enmarcando un hermoso paisaje. 
La casa se encuentra proyectada en un terreno de aproximada-
mente 15% de pendiente, lo cual configura la forma del proyec-
to, ya que, la “L” es la respuesta de adaptación de la vivienda a la 
topografía del terreno. [Galán, J.]

Planta alta
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Vivienda unifamiliar
Autor: José Vintimilla Ochoa - 3B / Docentes: Alejandro Vanegas Ramos, Andrea Narváez Cárdenas
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TPA3

El programa principal del proyecto está basado en una casa 
binuclear, constituida por una vivienda principal y una suite 
anexa. La casa se proyecta en un terreno con una pendiente 
pronunciada del 15%, aproximadamente. Es por esto que esta 
se asienta en una estructura de pórticos que, además de ser 
la base modular del proyecto, forma parte de la expresión for-
mal del mismo. Este exoesqueleto estructural de columnas, 

con una altura de 12m en algunos casos y vigas continuas en 
la cubierta, permiten la percepción de ambos núcleos como in-
dependientes, pero relacionados ligeramente a escala humana 
por el vestíbulo principal, patios comunes y espacios interme-
dios, resultado del sistema estructural y su rol en la forma del 
proyecto. [Vintimilla, J.]

Alzado

Primera planta alta

Sección 

Segunda planta alta

Planta baja
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La propuesta se emplaza entre las calles Los Canarios y Los 
Gorriones. Con 198,75 m2 de construcción, se compone de dos 
viviendas unifamiliares, de las cuales una cuenta con dos niveles 
y otra con tres. Las casas se desarrollan a partir de una tipolo-
gía rectangular, en donde la circulación vertical funciona como 
núcleo y vínculo de los espacios. Además, sirve de divisor entre 

el espacio privado y el público, en la planta baja. Se aprovechó 
la pendiente del terreno para generar desniveles en plataformas 
y cubiertas entre los diferentes pisos, cuyo objetivo fue gene-
rar sombra y resaltar las proporciones de las casas en fachada. 
[Palacios, E.]

Primera planta alta Sección A-A

Primera planta alta Sección B-B

Planta baja Alzado
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Autora: Daniela Malo Andrade - 3D / Docentes: Germán Pérez Soliz, Karen García Córdova

Emplazamiento
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El proyecto se compone de dos viviendas emplazadas en las ca-
lles Los Canarios y Los Gorriones, que tienen como base de la 
propuesta cuatro muros estructurales que conforman el espacio 
de ambas casas. Dos de ellos se extienden a lo largo de todo el 
proyecto, para formar un patio central compartido; los otros dos 
evitan visuales negativas hacia la calle y hacia un muro ciego 

vecino. Los muros portantes del proyecto permiten formar mó-
dulos que organizan todos los espacios interiores y dividen las 
zonas sociales, públicas y húmedas de una manera coherente. 
El patio central permite iluminar los espacios y conectar con el 
exterior, sin tener que perturbar la privacidad con las calles que 
rodean el proyecto. [Malo, D.]

Planta baja Planta alta

Sección A-A Sección B-B



42 43

Taller de  
proyectos 
arquitectónicos 
4



42 43

Conjunto habitacional
Alejandro Vanegas Ramos

Adentrados en el segundo milenio, y habiendo alcanzado una 
población global mayor a 8000 millones de habitantes, concen-
trados principalmente en ciudades, es imprescindible proponer, 
desde la academia, respuestas consecuentes con las problemá-
ticas de vivienda. 

Con tal premisa, el Taller de Proyectos IV propone resolver un 
conjunto habitacional en tres fases. Se parte con el análisis 
crítico de obras arquitectónicas, mediante su reconstrucción 
analítica (no re-dibujo), donde se demostrará el dominio y cono-
cimiento profundo del objeto estudiado, a través de argumentos 
y gráficos que comuniquen sus atributos arquitectónicos. 

Acto seguido, se diseñará una vivienda unifamiliar (que resuelva, 
integralmente, aspectos funcionales, formales y estructurales), 
cuya implantación repetitiva organice un conjunto urbano en 
respuesta a las necesidades barriales del sitio escogido. 

Posteriormente, se pasa a otra escala y se utiliza la “vivienda uni-
familiar” como unidad. El desenlace lógico denota un Conjunto 
Habitacional que integra casas en hilera, edificaciones de baja 
altura y espacios complementarios (plazas, zonas de recreación 
o similares). El proyecto resuelve eficientemente el programa 
general del conjunto, así como aspectos funcionales, técnicos y 
expresivos relativos a cada edificación. 

Para impulsar y facilitar la utilización de criterios coherentes 
con el caso tratado, se apela a una secuencia metodológica en-
focada en lecturas de textos alusivos al tema y a los referentes 
considerados, la exposición de clases complementarias a los 
enunciados, y los trabajos autónomos conminados a desarrollar 
y perfeccionar cada proyecto.

En un inicio, se trata de indagar en diversos tiempos, latitudes 
y estrategias, conocer criterios extrapolables, regresar con otra 
disposición, la demandada por el presente y el territorio a inter-
venir. El primer grupo de obras está enfocado en el desarrollo 
de viviendas con accesos de luz por frente y fondo. En segunda 
instancia, se analizan proyectos de soluciones en hilera. 

La estrategia emprendida lleva la consigna de fortalecer logros 
de aprendizaje en torno al acertado emplazamiento del pro-
yecto, considerando la accesibilidad, topografía y soleamiento, 
entre otras condicionantes del sitio. A su vez, se desarrollan so-
luciones arquitectónicas relacionadas con las necesidades y el 
programa funcional de la vivienda, premisas coherentes con el 
manejo espacial y volumétrico de la forma. A su vez, como ya se 
ha mencionado, se trabaja de modo individual o colectivo, tras la 
consecución de objetivos específicos.

Tras pasar por múltiples aproximaciones e incursiones a diferen-
tes escalas, los resultados obtenidos permiten dar respuestas 
viables, en función de las necesidades de habitabilidad encon-
tradas.

Por un lado, se proponen soluciones en función del conjunto, 
donde las relaciones con el tejido urbano son cuidadosamente 
planteadas. Aquí, se considera la vialidad, la geometría del lote, 
su topografía, la distancia entre bloques confrontados y la po-
sibilidad de aproximarse a organizaciones de espacio público, 
complementadas con parqueaderos en número limitado.

Cercanos a la solución de vivienda, se experimenta por varios 
caminos. Se utilizan diferentes tipologías repartidas en el cur-
so, donde la ubicación acertada de la construcción, respecto al 
predio, la orientación, la regularidad del módulo estructural y la 
utilización de circulaciones respaldadas en una reflexión previa, 
permiten plantear zonificaciones adaptadas a los requerimien-
tos del enunciado. 

Todos los aspectos expuestos, acompañados de volumetrías 
armónicas con el terreno y concreciones que se acercan al 
uso responsable de materiales, han permitido dar respuestas 
consistentes y, a su vez, consecuentes con las demandas de la 
ciudad actual. Así, se contempla la posibilidad de un futuro con 
acertados y significativamente mejores niveles de vida; nada 
menos se podría anhelar. 
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Este proyecto cuenta con cuatro tipologías de viviendas, pensa-
das para distintos tipos de familias. La tipología uno y dos son 
las que predominan, ya que en la actualidad las nuevas familias 
cuentan con menos integrantes, lo cual requiere un menor espa-
cio para habitar. Además, el conjunto cuenta con tres distintos 
tamaños de espacios: los más pequeños son los jardines de las 
casas, los medianos son más vecinales y el más grande es donde 
se desarrollan distintas actividades. Otro de los aspectos para el 

conjunto es que haya espacios peatonales, donde no se permita 
el ingreso de vehículos; de esta manera, los habitantes pueden 
utilizar otros medios de transporte, para poder reducir la emisión 
de CO2 y los espacios están dirigidos para el usuario. Además, 
consideramos que las tipologías tres y cuatro tengan espacios 
flexibles para que, en cualquier momento, se les pueda dar otra 
función, si llegara a ser necesario. [Bravo, A.; Contreras, P.]

Vivienda tipo 1

Vivienda tipo 3 Planta baja

Vivienda tipo 2

Vivienda tipo 3 Planta alta
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El proyecto consiste en el desarrollo de un conjunto de vivien-
das en hilera, a partir de factores predominantes como su topo-
grafía. A partir de esta condicionante, se estableció un proyecto 
versátil, con zonas definidas según su uso. Estas convergen en 
un parque principal, el mismo que se decidió diseñar estratégi-
camente manteniendo las condiciones iniciales del terreno y, 
a su vez, se buscaba generar zonas de estancia y recreación 
que pueden ser utilizadas tanto por los residentes como para 

el público en general. Además, se establece una zona comer-
cial para generar una rehabilitación económica que carecía en 
el entorno. Por otro lado, para garantizar una zona residencial 
adecuada, se recurrió al uso de materiales tradicionales de 
construcción como el concreto y la madera, los cuales brindan 
un confort térmico adecuado que se complementa con la ubi-
cación estratégica de las viviendas. [Asmal, S.]

Vivienda tipo 1

Vivienda tipo 3 Planta baja

Vivienda tipo 2

Vivienda tipo 3 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 
topografía de la zona, se aprovechó el desnivel del terreno para 
generar una zona comercial que conecta con la calle secundaria, 
mientras que el acceso hacia las viviendas se lo realizaría desde 
el parque, conservando así la privacidad. [Cordero, S.; Gil, A.]

Vivienda tipo 1 / Planta Vivienda tipo 2 /Planta baja

Vivienda tipo 2 /Planta alta

Vivienda tipo 3 / Planta baja

Vivienda tipo 3 / Planta alta

Vivienda tipo 2
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El proyecto se ubica en la ciudad de Cuenca, entre la Avenida 
Loja y Conquistadores. Busca adaptarse al entorno y, al mismo 
tiempo, sacar provecho de la forma del terreno, al contar con 
una pendiente bastante definida que desencadena niveles y a 
partir de la cual nace la organización espacial. Así, se evitan 
modificaciones del terreno a gran escala. De igual manera, los 

desniveles definen las separaciones entre lo público y privado, 
lo que crea áreas compartidas. Estas áreas se conectan por 
medio de un sistema de camineras y rampas que invita a los 
peatones de la zona a entrar en el proyecto, lo cual hace que la 
zona sea más segura. [Díaz, D.; Palacios, E.]

Vivienda tipo 1 / Planta de cubiertas Vivienda tipo 2 / Planta alta Vivienda tipo 3 / Planta alta

Vivienda tipo 1 / Planta baja Vivienda tipo 2 / Planta baja Vivienda tipo 3 / Planta baja
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Espacio público / equipamiento
Pablo Ochoa Pesántez

La morfología de un edificio/equipamiento, su construcción in-
material y la relación con el espacio público, lugar donde se de-
sarrolla la vida de ciudad, determinan los criterios y principios 
fundamentales para construir la idea estructurante del proyecto. 
Estos son respuesta a las necesidades elementales del diseño 
arquitectónico para esta escala de edificios. A partir de estos 
conceptos, se trabajará la noción de arquitectura integral, al es-
tablecer estrategias de diseño en el proceso de vinculación de 
un edificio a zonas colectivas que potencien la cohesión social.

Dentro de la cátedra Taller de Creación y Diseño de Proyectos 
Arquitectónicos 5, las prácticas académicas están enfocadas en 
responder problemáticas urbanas y sociales por medio de la pla-
nificación de edificios de servicio público y su vinculación con 
el espacio circundante, en donde los elementos individuales no 
representan, de por sí, el potencial y simbiosis que se logra con la 
suma de las partes.

La lógica de resolución de los proyectos se enmarca bajo una 
metodología de pensamiento crítico, en la que, en primer lugar, 
se hace una Lectura del Sitio para que le permita al estudiante 
proponer un programa funcional coherente con las dinámicas y 
usos del suelo del entorno. A partir de este punto, se desarrollan 
Herramientas de Diseño construidas mediante la adaptación al 
tramo, potencial de visuales, integración al paisaje y correlacio-
nes urbanas con los diferentes flujos dinámicos del sector. Así se 
potencia la reflexión constructiva e implicancia que tiene un edi-
ficio en la urbe, pues, al hacer arquitectura, no solo se levantan 
edificios, sino que se hace ciudad. 

Una vez establecido el proceso de Analizar, Investigar y Evaluar, 
se da inicio a las sesiones de diseño, creación, revisión y retroa-
limentación de cada propuesta en sus diferentes escalas. Para 
ello, mediante un estudio de referentes y normativas, se puedan 
marcar indicadores de calidad del diseño que permitan construir 
criterios para pre-dimensionamiento estructural, accesibilidad, 
proporción espacial, bioclimática y eficiencia energética. 

El ejercicio se desarrolla en una zona de la ciudad con ciertas 
complejidades urbanas dadas por la movilidad, conectividad, en-
torno construido, paisaje y actividad social, como son el Mercado 
El Arenal, el Eje Tranviario, los ríos Tomebamba y Yanuncay, vi-
suales al Cajas, entre otros. Es por ello que estos equipamientos 
debían adaptarse a esas dinámicas bajo los criterios de aportar 
orden, armonía y equilibrio.

Los proyectos se plantearon bajo criterios fundamentales de la 
arquitectura y la relación al clima, pues: “Se admite que la arqui-
tectura bioclimática puede reducir a la mitad nuestras demandas 
de energía para climatización e iluminación sin reducción de los 
niveles de confort a que estamos habituados” (Lara-Coira, 2008, 
25). Por ello, se buscó que tanto los edificios propuestos y el es-

pacio público, mediante un análisis de sombras proyectadas por 
sí mismas y por el entorno, puedan disponer de la mayor cantidad 
de horas de sol posible, con el fin de contar con este recurso na-
tural, en coherencia con las condiciones climáticas de la ciudad 
de Cuenca.

El abordaje de este proyecto ha sido experimental, pues se per-
mitió al estudiante enfrentar una nueva escala de propuesta con 
transversalidades interdisciplinarias como la antropología, eco-
nomía y movilidad urbana. Así mismo, se fortalecieron las capaci-
dades de composición geométrica para la construcción de la for-
ma, pues cada elemento morfológico propuesto responde a una 
matriz que relaciona y conecta espacios llenos y vacíos, sólidos y 
virtuales dentro de una lógica de conectividad y multifunción del 
espacio público. 

Finalmente, se definieron nuevas características de los materia-
les a emplear, los cuales ya no solo se determinaban bajo condi-
ciones formales, sino que se incorporaron conceptos del consu-
mo de energía convencional, tanto en sus etapas de extracción 
de materia prima y fabricación, sino que además en cómo estos 
tenían una implicancia en el consumo energético de los edificios. 
Por ello, se elaboraron matrices con los materiales más eficien-
tes, de los cuales se evaluaron su localidad, aporte a economías 
locales, distancia en transporte, emisiones de CO2 por m³ y ener-
gía incorporada (Ascanio-Villabona et al., 2021).
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El Centro Cultural, ubicado entre el límite del Parque Industrial 
y las zonas residenciales aledañas, es un proyecto que no solo 
abarca la arquitectura, sino también la infraestructura, el urba-
nismo, el paisaje y el espacio público. Se busca, como objetivo, 
convertirse en el hito de la ciudad. El proyecto, de 7392m2, se di-
vide en cuatro bloques y una torre con programas mixtos que, sin 
embargo, sigue con la premisa de Jane Jacobs de ser espacios 

Planta baja Planta alta

Sección 

que dinamicen las relaciones sociales entre habitantes de lugar 
y usuarios. Aquí, la división de los espacios públicos (área verde 
y área dura) representa los ejes estructuradores que marcan las 
actividades de interacción como de estancia; es decir, en la pla-
za dura encontramos actividades de comercio, gastronómicas, 
arte y talleres, a diferencia del área verde, donde se encuentra 
la biblioteca y una torre de oficinas. [Altamirano, I.; Morales, N.]
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El proyecto plantea una biblioteca que ofrece innumerables 
oportunidades de aprendizaje y estudio que pueden estimu-
lar el desarrollo económico, social y cultural. Por otro lado, se 
complementa en el ámbito artístico, con espacios de exposición 
ideados para que el colectivo joven desarrolle sus inquietudes 
artísticas y culturales de cualquier modalidad: pintura, escultu-
ra y fotografía. Así, se dan nuevos valores artísticos. Además, se 

propone una plaza cívica, en donde se puedan desempeñar acti-
vidades como ferias y otras que aprovechen el espacio flexible 
que proporciona la plaza. Existe, también, un planteamiento de 
áreas verdes. Así, se tiene una zona de circulaciones, en donde 
el usuario tiene contacto directo y amigable con la naturaleza, 
gracias a la presencia de montículos que genera un juego intere-
sante de visuales dentro del sitio. [Carchi, D.; Vásconez, L.]

Planta baja Planta alta
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Plaza Río Libre es un proyecto de espacio público, destinado a 
conectar dos diferentes áreas que se ayudan entre sí, mediante 
el arte de la cocina y la gastronomía. Las áreas a conectar serían 
un espacio de comercio, principalmente de materias primas y 
productos alimenticios no procesados, con un espacio muy ca-
racterístico de la ciudad como es un río, con todos sus elemen-
tos, que son áreas verdes, vegetación y visuales privilegiadas. 
La característica esencial del proyecto Plaza Río Libre es gene-

rar espacios relacionados con la gastronomía. Se busca centrar 
la experiencia en la preparación, aprendizaje y degustación de 
comida; todo esto debe estar conectado entre sí. El rol del río 
Tomebamba es muy importante dentro del proyecto, ya que se 
busca llevar los elementos esenciales del mismo como hacia la 
zona de comercio (Feria Libre). Así, se generan visuales directas 
entre estas dos zonas, lo que da una mejor calidad visual, espa-
cial y funcional a la zona. [Álvarez, N.; Vásquez, J.]

Planta

Sección
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Este proyecto arquitectónico se desarrolla en una plataforma 
que atraviesa toda una manzana, sin comprometer la funcio-
nalidad vial del eje vehicular, pero donde se prioriza al peatón. 
También, se potencializa rehabilitar todo el eje entre la avenida 
de las Américas y la calle Los Capulíes como un gran eje conector 
de distintos espacios públicos. Así, se los reconoce dentro de un 
sistema de relaciones urbanas.

Planta zona comercial Planta zona de negocios Planta centro de estudios

Como primera parte, se colocó una zona de comercio a menor 
escala, que conecta a un segundo bloque, que es una zona ejecu-
tiva ubicada en la mitad del nuevo predio delimitado. Por último, 
se colocó un centro de estudios de niños Montesori. Todo este 
programa se complementa con distintos espacios como plazas, 
terrazas, zonas de descanso, jardines y distintas circulaciones. 
[Parra, D.]
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Vivienda Colectiva: Baja Altura Alta Densidad
Rubén Culcay

Este ejercicio de diseño de vivienda colectiva es una oportunidad 
para los estudiantes de arquitectura de poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos durante su formación. El desafío radica en 
encontrar soluciones innovadoras y sostenibles que se ajusten a 
las condiciones específicas del sitio de emplazamiento, que, ade-
más, cumplan con las normativas urbanísticas y las exigencias del 
mercado.

El primer aspecto a considerar es la ubicación de la vivienda co-
lectiva en relación al contexto urbano en el que se desarrolla el 
proyecto. El emplazamiento de la edificación y su relación con el 
entorno son cruciales para la calidad de vida de los habitantes. Por 
lo tanto, la propuesta debe ser capaz de integrarse armoniosa-
mente en el lugar; para este ejercicio, se eligió un lote ubicado en 
la Av. Solano y Av. 10 de Agosto, por ser un sector muy bien servido 
y su proximidad al mercado 27 de febrero.

Es importante tener en cuenta que se establece, para el ejercicio, 
una densidad óptima para la ciudad de Cuenca que es de 150 a 200 
habitantes por hectárea. Esto implica un cuidadoso manejo del 
coeficiente de uso y ocupación del suelo. Los espacios públicos, 
semipúblicos y privados son elementos clave en la propuesta, ya 
que deben ser diseñados para garantizar la seguridad, la comodi-
dad y la accesibilidad de los habitantes. 

A nivel urbano, se deberá resolver un proyecto que contemple y 
cubra las necesidades de vivienda y equipamiento del sector y 
sitio de emplazamiento. Se podrá escoger una de las siguientes 
tipologías de emplazamiento: Ágora, Foro, Clúster, Trama Regular 
o Trama Irregular. Cada tipo de emplazamiento presenta carac-
terísticas y ventajas diferentes que deben ser consideradas en 
el diseño y planificación de una vivienda colectiva. Es importante 
evaluar cuidadosamente el entorno urbano y las necesidades del 
sitio de emplazamiento para seleccionar el tipo de emplazamiento 
más adecuado y lograr una propuesta arquitectónica funcional y 
coherente.

El segundo aspecto a considerar es la funcionalidad de las unida-
des de vivienda. En este caso, se deben diseñar viviendas grandes, 
medianas y pequeñas, que se ajusten a las necesidades de los ha-
bitantes y a las restricciones normativas. Es importante reflexio-
nar sobre la interacción social y la adaptación a los requerimientos 
sociológicos individuales, a lo largo de las distintas etapas de la 
vida. También, se debe tener en cuenta la necesidad de contar con 
patios o terrazas privadas, que permitan una relación directa en-
tre el interior y el exterior de la vivienda.

El tercer aspecto a considerar es la materialidad y el sistema cons-
tructivo de la propuesta. El alumno debe ser capaz de comprender 

cómo el detalle constructivo intensifica la forma y el espacio y 
cómo el sistema constructivo y la materialidad deben responder 
a las necesidades específicas del proyecto. Se debe encontrar una 
solución estructural y constructiva que permita la continuidad es-
pacial, que evite la seriación de las soluciones habitacionales. 

Por último, se debe resolver el equipamiento de la vivienda colec-
tiva. Es importante diseñar espacios colectivos de recreación y 
estancia, tanto dentro como fuera de los edificios de vivienda, así 
como también espacios comerciales menores o cualquier otra ti-
pología que surja del análisis del sitio. La propuesta debe ser capaz 
de generar una continuidad espacial vertical y horizontal, y lograr 
juegos volumétricos de interés.

Los proyectos deben estar regidos por la integración al paisaje, 
conectados al sistema verde de la ciudad, que generen espacios 
públicos, semipúblicos y privados donde se garantice la seguri-
dad. Es fundamental generar una continuidad espacial (vertical y 
horizontal) y evitar la seriación de las soluciones habitacionales. 
Las propuestas más exitosas serán aquellas que logren conseguir 
juegos volumétricos de interés. Además, se deberá resolver un 
equipamiento, entendido como un espacio colectivo de recrea-
ción/estancia (dentro y/o fuera del/los edificios de vivienda), así 
como también espacios comerciales menores o cualquier otra ti-
pología que nazca de la reflexión, según los resultados del análisis 
del sitio.

En cuanto a la metodología utilizada, se deberá partir del diseño de 
una unidad mínima habitacional para un promedio de cinco perso-
nas por familia. Además, mediante la agregación de estas células, 
se proyectarán los edificios de vivienda colectiva. El ejercicio toma 
en cuenta componentes urbanos, arquitectónicos y constructivos.

Para el desarrollo del ejercicio, es importante tener en cuenta 
referentes y bibliografía que permitan ampliar el conocimiento y 
enriquecer el proyecto. Además, se deberán establecer metas y 
objetivos claros para cada etapa del proyecto.

En conclusión, el ejercicio de diseño de vivienda colectiva plan-
teado es una oportunidad para los estudiantes de arquitectura 
de aplicar sus conocimientos en un proyecto real y complejo. La 
propuesta debe ser capaz de resolver las necesidades de vivien-
da y equipamiento del sector y sitio de emplazamiento, donde 
se tomen en cuenta las densidades de viviendas/habitantes en 
relación al entorno en el que se trabaja, las necesidades funcio-
nales de la vivienda contemporánea y las normativas urbanísticas 
y constructivas. El resultado debe ser una propuesta innovadora, 
sostenible y estéticamente atractiva, que mejore la calidad de 
vida de los habitantes.
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El proyecto se encuentra en la terraza baja de la ciudad de 
Cuenca, en la zona de El Ejido, entre una de las intersecciones 
viales más importantes de la ciudad, conformada por la Av. Fray 
Vicente Solano y la Av. 10 de Agosto. Estas vías comunican el 
este con el oeste y el norte con el sur de la ciudad. Se propone 
la implantación de tres módulos que se adaptan a la topografía 
del terreno y, debido a su forma de emplazamiento, se usa la 
tipología cluster. Así, se forman espacios dinámicos y variados. 

Alzado

Los módulos son el resultado de la unión de cuatro tipologías 
de vivienda, para distintos números de personas. Estas se 
disponen de tal manera que forman terrazas y espacios colec-
tivos públicos, semipúblicos y privados. Además de vivienda, 
se proponen distintos equipamientos que generan una diver-
sidad de usos y mejoran la calidad de vida de los habitantes. 
[Ávila, J.; Illescas, M.; Quichimbo, S.] 

Sección
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El proyecto está ubicado entre la avenida Solano y el mercado 
27 de Febrero. Estos espacios son fuertes influencias para el 
desarrollo y diseño del proyecto. Se busca potenciar las prima-
cías y dar soluciones para las problemáticas presentes. Se crea 
un paso peatonal que conecta la av. Solano y el mercado, a la 
vez que se enlaza tres plazas públicas del proyecto. La primera 
es de cohesión social y comercios frente a la av. Solano; una 
intermedia que se encuentra junto al equipamiento público; y 
una tercera, que está al nivel del mercado. 

Para la parte privada, se proponen plazas con áreas verdes pen-
sadas para la utilización de personas de cualquier edad, niños, 
adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Para 
ello, se proporcionan ingresos universales. Los tres módulos 
están emplazados y proporcionados de luz y ventilación natural, 
así como se aprovechan las visuales hacia el Centro Histórico 
y Turi. Cada módulo cuenta con espacios de cohesión social 
privados en la tercera planta alta y cubiertas ajardinadas. [Del-
gado, G.; León, S.]
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Este proyecto está ubicado entre la Av. Solano y la Av. 10 de Agos-
to, diagonal al Mercado 27 de Febrero. A nivel urbano, presenta un 
emplazamiento de tipo ágora. El trabajo cuenta con 32 viviendas y 
una densidad óptima total de 108 habitantes por hectárea. A nivel 
funcional, existen 3 tipologías de vivienda: una pequeña, que es 
de 84 m2 para dos personas; otra mediana, que es un dúplex de 
108 m2 y que es para cuatro personas; y, finalmente, una tipología 

grande de 135 m2, que es para cinco personas. Así mismo, el pro-
yecto genera varios espacios públicos, semipúblicos y privados. 
Los públicos están destinados para el disfrute y descanso; el se-
mipúblico, por otra parte, es un lugar de encuentro para la gente 
que reside ahí; y el privado está destinado a comercios y un equi-
pamiento de guardería en planta baja. [Durán, K.; Saquicela, J.]

Planta baja
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El predio está ubicado entre la Av. Fray Vicente Solano y Belisario 
Andrade, donde se plantea implantar un proyecto de interés resi-
dencial y comercial. Para emplazar los bloques de viviendas, se 
trazaron dos grillas paralelas a los ejes principales. Así, se pro-
pone un sistema de ágora, el cual se destinó como un espacio 
común para los usuarios. 

Los bloques se conforman por la sumatoria de distintos módulos 
que parten de una misma figura simétrica: un módulo de 6m x 
6m. Es así que la igualdad de sus proporciones nos dió la sufi-

ciente libertad para encajarlos y generar una volumetría intere-
sante. Para conectar las dos alas de la edificación, se propone 
un puente, mismo que se encarga de distribuir a los residentes 
hacia sus viviendas y que, a su vez, está conectado con un área 
subterránea.

Finalmente, con la intención de que el proyecto se abra hacia la 
ciudad, se generó una plaza vestibular que conecta con la ciclo-
vía y que cede parte del terreno a la vereda pública. [Carchi, D.; 
Landy, N.]

Vivienda tipo 1 Vivienda tipo 2 Vivienda tipo 3 Planta baja Vivienda tipo 3 Planta alta
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Vivienda en altura
Isabel Carrasco Vintimilla

En la Escuela, los Talleres de Creación y Diseño de Proyectos Ar-
quitectónicos se organizan de manera secuencial, de acuerdo a 
diferentes niveles de aprendizaje y complejidad. En el séptimo 
nivel, se aborda específicamente la problemática de la vivienda 
en altura. En esta ocasión, el Taller de Creación y Diseño de Pro-
yecto Arquitectónicos 7 aprovechó la coyuntura del momento y 
tomó como consigna el nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo 
(PUGS) para el cantón Cuenca, que entonces se encontraba en 
proceso de debate y socialización en diferentes instancias. Este 
plan se presentaba como una oportunidad para ordenar y planifi-
car el territorio y crear una ciudad habitable y sostenible.

Los sitios seleccionados para la intervención en el Taller se en-
cuentran en zonas de la ciudad de Cuenca identificadas como 
áreas con alto potencial de densificación, gracias al considera-
ble número de pisos que se permiten construir, según lo estable-
cido por los Polígonos de Intervención Territorial (PITs) del nuevo 
PUGS. Algunos de los PITs permitían la edificación de hasta 20 
pisos de altura.

El Taller 7 planteó, como desafío, el resolver edificaciones en al-
tura con una aproximación integral. Para lograrlo, se partió con 
un análisis sensible del territorio, para luego proponer un progra-
ma que integre y conecte el edificio con el barrio, a través de es-
pacios públicos y comercios en las plantas bajas. En las plantas 
superiores, las tipologías de viviendas debían ser diversas y se 
debían incluir usos comunales. Además, se estableció el reto de 
proponer diferentes necesidades para la Cuenca del futuro que 
el PUGS y la Nueva Agenda Urbana buscan construir. En conse-
cuencia, se cuestionó, por ejemplo, el número de parqueaderos 
exigidos por la normativa actual para los edificios de departa-
mentos, y se propuso también la necesidad de lavanderías co-
munales, paradas de tranvía hacia la calle principal, plantas de 
tratamiento de agua local, entre otras.

El proyecto debía alcanzar un alto nivel de definición, que incluya 
el predimensionamiento del sistema estructural, las considera-
ciones para los diferentes sistemas de instalaciones (eléctricas, 
hidrosanitarias, telecomunicaciones, otras), el cumplimiento de 
la normativa de Bomberos, la definición del sistema constructivo 
con selección de materiales y detalles de los cierres de fachada, 
el diseño de pisos y mobiliario urbano, entre otros aspectos que 
requiere un proyecto integral de arquitectura.

El ejercicio del Taller inició con el estudio de proyectos de pro-
gramas similares en diversas partes del mundo. Cada estudian-
te realizó una maqueta de su edificio de estudio y evaluó su 
integración en el contexto, la resolución funcional y el sistema 
constructivo, entre otros aspectos. Esta información se sometió 
a una valoración crítica, en la que se identificaron aspectos po-
sitivos y negativos de cada proyecto, así como también aquellos 
que se podían tomar como referencia para el Taller 7.

El desarrollo de los proyectos se dividió en tres fases. En la pri-
mera fase se definieron lineamientos iniciales que incluyeron 
ingresos, espacio público, retiros, malla estructural, circulacio-
nes verticales y horizontales, entre otros, a partir de los cuales 
se elaboró un plan masa esquemático del conjunto. Además, se 
realizó una exploración formal con maquetas a partir de volu-
metrías y cierres de fachada tipo masa, placa y retícula. La se-
gunda parte se enfocó en la definición funcional, que establece 
los usos de las diferentes plantas y las tipologías de vivienda; se 
toma en consideración aspectos estructurales e instalaciones. 
Finalmente, la tercera fase consistió en la definición detallada 
de aspectos constructivos y tecnológicos, incluído el diseño de 
los espacios exteriores.

Los resultados obtenidos fueron muy diversos y específicos para 
las condicionantes de cada sitio y las decisiones tomadas por 
cada estudiante. A través de los resultados, se pudo constatar la 
capacidad de los estudiantes para abordar y resolver un proyec-
to de alta complejidad, que involucra aspectos arquitectónicos, 
urbanos, tecnológicos e ingenieriles. Asimismo, los estudiantes 
lograron engranar temas actuales de la ciudad con la práctica 
arquitectónica.
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Planta baja Primera planta alta Segunda planta alta

El edificio destinado a residencias se encuentra ubicado en la 
Av. Gran Colombia y calle Eduardo Crespo Malo. La edificación se 
conforma por tres volúmenes de hormigón texturizado y acaba-
dos de madera en su interior, las dos torres principales conforman 
viviendas y el bloque intermedio es de recepción. Este último, a 
su vez sirve, como conector que configura las circulaciones. Al 
ser un bloque muy permeable, permite la captación de luz so-
lar en todos los departamentos y zonas propuestas. El proyecto 

también trata de servir como link en la ciudad, pues se enfoca 
en potencializar las conexiones y posibilita los accesos desde la 
Av. Gran Colombia hacia la calle José Astudillo Regalado; por lo 
tanto, existen varios filtros de seguridad. La estrategia principal 
se desarrolla por medio de zonas comerciales y espacios abiertos 
con diferentes ambientes, donde la recepción es el único acceso 
hacia los bloques residenciales. [Reyes, R.; Vintimilla, S.]
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Planta baja Primera planta alta Planta tipo

Es un proyecto de Vivienda en Altura ubicado en la ciudad de 
Cuenca, en el sector del Hospital del IESS. Esta ubicación permi-
te el emplazamiento de edificios de gran altura. Se propone un 
proyecto que, principalmente, responde a su contexto, pues su 
tipología en L permite un soleamiento adecuado, apertura hacia 
visuales de interés, una implantación coherente con la topogra-
fía y, por último, una integración completa con el espacio público 
circundante. Este último criterio toma un papel importante en la 
concepción del proyecto, ya que la parte baja del proyecto es de 
uso público, con programas afines al sector. 

Morfológicamente, se pueden identificar tres volúmenes, una 
barra/anillo de uso recreativo para el público en general, el cual 
envuelve al edificio y dos torres de vivienda con espacios comu-
nes y seis tipologías de departamentos por nivel, con terrazas e 
iluminación directa en todos los espacios. Para la materialidad, 
se utiliza concreto armado pretensado para la estructura y, para 
los cierres, se ha optado por una combinación simple de ladrillo 
y metal. [Araujo, M.; Crespo, J.]
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Ruptura es un edificio de vivienda en altura, emplazado entre 
la Av. Los Conquistadores y Calle Roberto E. Albán. El proyecto 
busca conectar estas dos avenidas al aprovechar la marcada 
topografía entre las mismas, lo que da como resultado una plaza 
pública que otorga nueva vida al barrio. Este es un espacio de 
transición entre los departamentos que se ubican en la parte 
superior, mientras que la zona comercial se fusiona con la vida 
en la calle.

La estructura metálica y las losas de hormigón permiten anclar 
los paneles prefabricados de hormigón para conformar la en-
volvente del edificio. Estos están colocados de tal manera que 
se genera una cuadrícula de espacios llenos y vacíos; esto crea 
una pieza que se posa con ligereza y crece sobre la plaza. Así, se 
obtiene una menor carga visual hacia la calle. Además, se hacen 
terrazas que brindan cinco tipologías de departamentos que se 
adaptan a diferentes tipos de usuarios, con espacios verdes y 
zonas sociales. [Chango, S.; Enríquez, D.]

Planta baja Primera planta alta Planta alta
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El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca, en la 
Av. Diez de Agosto, en la parte posterior del colegio La Salle. Las 
torres 360 se pueden identificar de manera morfológica como 
dos torres sobre una plataforma y, como su nombre lo indica, 
permiten una visual paisajística y urbana a todas las partes de 
la ciudad. Se buscó generar una plaza central que, por medio de 
comercios en planta baja y en la terraza, permitan una conexión 
tanto con las personas como con la ciudad. Las viviendas tienen 
distintas tipologías que varían tanto en área como en número de 
habitantes, lo que vuelve al proyecto diverso, de acuerdo a las 

necesidades de las personas. Las torres cuentan con un núcleo 
estructural central que permite la liberación de las plantas para 
la creación de espacios abiertos y de multiusos. Se aprovechó la 
topografía del sitio para generar dobles alturas y conexiones en-
tre las torres y la plaza.  Este proyecto cuenta con áreas abiertas 
(público), semiabiertas (semipúblico) y cerradas (privado), lo que 
permite la apropiación de los espacios por parte de los habi-
tantes y ciudadanos, respondiendo a su contexto y a su terreno. 
[Cuenca, A.; Mosquera, N.]

Sección Constructiva Planta tipo 1 Planta tipo 2
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Sostenibilidad ambiental y económica
Cristian Sotomayor Bustos 

La realidad medioambiental del planeta es alarmante. El calenta-
miento global, que paulatinamente está provocando un aumento 
de la temperatura y cambios en los patrones climáticos, es la 
principal amenaza que enfrentamos, debido a las graves conse-
cuencias para la vida en la Tierra. Los problemas derivados de 
este fenómeno no solo afectan y afectarán a los ecosistemas y a 
la biodiversidad, sino que también tienen y tendrán graves con-
secuencias para el bienestar y la salud humana. Si no se toman 
medidas radicales urgentes, sobre todo en aquellas actividades 
que comprometen en gran medida el planeta y el ecosistema, 
como el caso de la arquitectura y la construcción, estaremos 
acelerando la extinción de la vida.

La construcción consume gran parte de recursos naturales y es 
responsable del 33% de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (Sinha, Lennartsson & Frostell, 2016). Las edificaciones 
ocupan, a lo largo de su ciclo de vida, más del 40% de toda la 
energía que se produce (United Nations, 2009). Para reducir la 
energía incorporada de los nuevos edificios, es importante re-
pensar el quehacer arquitectónico desde todas sus aristas, redu-
cir las necesidades energéticas operativas, prestar atención a la 
elección de los materiales de construcción en la fase de diseño, 
analizar el ciclo de vida de las edificaciones y, simultáneamente, 
promover la formación de arquitectos que consideren el impac-
to ambiental como un problema inherente a la arquitectura. En 
este contexto, una gran responsabilidad recae sobre la academia 
que, de manera directa, juega un rol decisivo en el modo en que 
las nuevas generaciones abordarán la arquitectura y proyectarán 
espacios para la vida.

Se lanzó un concurso y ejercicio académico llamado Pabellón de 
la Sostenibilidad, que estaba en sintonía con el Proyecto Fortale-
ciendo Capacidades para la Eficiencia Energética en Edificios en 
América Latina (CEELA, por sus siglas en ingles). A la par de esto, 
en el octavo ciclo de la Carrera, el Taller de Proyectos Arquitec-
tónicos 8 recibió el nombre de Taller de Creación y Proyectos de 
Itinerario; aquí, la Junta Académica decidió abordar la problemá-
tica de la sostenibilidad como eje rector de los proyectos.

Simultáneamente, mediante dos convenios de la Universidad a 
través de la Consultora de Arquitectura, se trabajó con los es-
tudiantes para gestar dos anteproyectos para la comunidad. 
Uno de ellos consideró la sostenibilidad ambiental y económica, 
abordó el problema social local en torno al maltrato a la mujer y 
se lo denominó Casa de Acogida Chunazana (en Nabón); y otro 
estuvo enfocado en la preservación del ecosistema de una re-
serva natural, al que se le llamó Biocorredor Ecológico Uchu-
cay-Collay-Chaucán-Maylas. 

La asignatura, que está directamente alineada a los ODS de 
Educación de calidad, Ciudades y Comunidades Sostenibles y 
Acción por el clima, tuvo por objetivo reflexionar con los estu-
diantes sobre los principios de la sostenibilidad y desarrollar he-
rramientas conceptuales para diseñar proyectos amigables con 
el medioambiente. En el ejercicio académico final, se trabajó la 
totalidad del programa asignado a cada proyecto y se resolvieron 
los componentes funcionales, formales y tecnológicos, donde se 
consideraron la sostenibilidad como criterio rector del proyecto 
en lo referente al entorno natural, social y económico. 

La metodología aplicada al componente teórico fue de aula in-
versa. Se proporcionó a los estudiantes la bibliografía: 33  Claves 
+ 1, Un Vitruvio Ecológico, Guía Básica de la Sostenibilidad, Ar-
quitectura Ecológica, Pequeño Manual del Proyecto Sostenible, 
101 Reglas Básicas para una Arquitectura de Bajo Consumo Ener-
gético, 101 Reglas Básicas para Edificios y Ciudades Sostenibles, 
Manual de Arquitectura Ecológica Avanzada, Urbanismo Biocli-
mático. La metodología aplicada a la praxis proyectual consistió 
en el análisis y reflexión conjunta sobre la influencia y aplicación 
de lo estudiado en las diferentes etapas de diseño arquitectóni-
co, mediante revisiones personalizadas. 

En esta asignatura, los estudiantes, con el acompañamiento de 
los profesores Diego Proaño, Pablo Ochoa y mi persona, reali-
zaron un abordaje teórico que sentó bases sobre arquitectura 
y sostenibilidad en todas sus escalas: ambiental, económica y 
social. Esto se hizo de manera previa al diseño y la praxis pro-
yectual. Los resultados alcanzados fueron satisfactorios. Los 
estudiantes, que aplicaron los principios teóricos bordados en 
este taller y los conocimientos acumulados en ciclos previos en 
lo referente a forma, función y tecnología, al terminar la asig-
natura estuvieron capacitados para abordar la problemática 
arquitectónica, con un enfoque ambiental, social y económico 
sostenible.
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Gracias al análisis de sitio (micro, meso y macro), se logró gene-
rar un refugio que acoge a mujeres violentadas, de manera que 
se vinculen con su contexto inmediato. La topografía del terreno 
aprovecha las visuales y, a su vez, genera seguridad y privacidad 
por medio de tres plataformas con distintas zonas públicas, se-
mipúblicas y privadas. Estas potencian la cohesión social, gra-
cias a los distintos espacios verdes. Se establecieron espacios 
con capacidad de cambio, confort adaptativo y la optimización 

energética que se adaptan a distintas necesidades, gracias al 
uso de materiales locales sostenibles y/o renovables. Finalmen-
te, su morfología hexagonal responde tanto a su contexto como 
a las condiciones climáticas del sitio, lo que permite aprovechar 
factores externos como el sol y viento. Esto permite el uso de 
estrategias de diseño pasivo; para ello, se manejan tecnologías 
low-tech, las cuales tienen como objetivo principal la sostenibili-
dad y versatilidad espacial. [Cuenca, A.; Mosquera, N.]
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Docentes: Pablo Ochoa Pesántez, Caridad López Villacís

Alzado Centro de Acopio

Alzado Centro de Interpretación

Planta Centro de Acopio Planta Centro de Interpretación
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Alzado Estación Científica

Alzado UPC

Planta UPCPlanta Estación Científica

El proyecto se desarrolla en Maylas, ubicado en las afueras del 
cantón Gualaceo, provincia del Azuay. Está conformado por 
cuatro edificaciones que brindan un servicio a la comunidad: 
centro de interpretación, estación científica, centro de acopio 
y unidad de policía comunitaria. Para el diseño, se tomaron en 
cuenta los criterios de sostenibilidad; el factor fundamental es-
tuvo basado en los quince principios de CEELA, fortaleciendo 
capacidades para la eficiencia energética en edificios en Amé-

rica Latina. Para poder cumplir con estos principios, se ana-
lizaron las distintas condiciones bioclimáticas del lugar, tales 
como: soleamiento, radiación, rango de temperatura, precipi-
tación y dirección del viento. El proyecto se desarrolla de una 
manera integral y en armonía con los diferentes terrenos; siem-
pre se tiene en cuenta el contexto del paisaje y los materiales 
de la zona que ayudan a la composición formal y estructural de 
las edificaciones. [Rivera, N.; Santacruz, N.]
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Sostenibilidad ambiental y económica
Autoras: Alexandra Tacuri Vásquez, Tatiana Torres Rodríguez - 8C 
Docentes: Diego Proaño Escandón, Daniela Jara Vázquez

Emplazamiento
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utilizan materiales de la zona como la madera y tierra, así como 
técnicas de construcción tradicionales que aplican criterios de 
eficiencia energética. Se forman cuatro módulos que se utilizan 
con diferentes orientaciones en cada terreno. De esta manera, 
se logra un solo lenguaje constructivo, así como una arquitectura 
consciente de la cultura, la comunidad y la naturaleza, ya que se 
construirá en mingas. Así, la gente se apropia y cuida del lugar. 
[Tacuri, A.; Torres, T.]

El Corredor está ubicado en Gualaceo. Está compuesto por cua-
tro terrenos unidos por la Vía Cuenca - Macas. Partimos desde la 
UPC, terreno destinado para trabajo de la comunidad, seguido 
de un equipamiento para recolección de productos agrícolas y 
leche. Como zona turística, tenemos el Centro de Interpretación, 
que está ubicado cerca de la laguna de Maylas. Por último, la 
Estación Científica destinada para zonas de estudio e investiga-
ción, que servirá para la protección de flora y fauna nativa. Se 

Alzado laboratorio

Planta laboratorio Planta UPC

Alzado UPC
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Sostenibilidad ambiental y económica
Autoras: Cristina Brito Ríos, Renata Reyes Gavilanes - 8D
Docentes: Pedro Samaniego Alvarado, Claudia Guerrero Moscoso
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El proyecto de refugio para mujeres víctimas de violencia WARMI-
MASIY parte del análisis minucioso de condiciones geográficas, 
climáticas y sociales de la zona. Con base en esto, se busca crear 
un espacio caracterizado por la sostenibilidad e integración.  Para 
ello, se trabaja con estrategias basadas en siete de los principios 
CEELA. Así, se genera un eje rector alineado a la trama del terre-
no, con la cual se logra desarrollar plataformas en los diferentes 
niveles, que se integran mediante cuatro patios. En la primera pla-

PLATAFORMA C

AISLADOS

PLATAFORMA A

PLATAFORMA B

taforma se ubican las zonas privadas de habitaciones, conectadas 
por la cocina-comedor. En este punto, se forman pasillos inver-
naderos que ayudan al confort de las habitaciones. En la segunda 
se configuran los bloques de actividades, mientras que la tercera 
plataforma contiene zonas de carácter público y administrativo, 
con el fin de salvaguardar la seguridad mediante filtros difusos a 
las mujeres. Esto genera una privacidad tanto proyectual como 
personal para ellas. [Brito, C.; Reyes, R.]

PLATAFORMA C

ALZADOS
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Intervención en entornos complejos
Diego Proaño Escandón

El Taller de Proyectos Arquitectónicos 9 es un espacio en el que, 
dentro de la formación de los estudiantes de la Escuela de Ar-
quitectura, se busca una aproximación al análisis, reflexión y 
práctica en intervenciones en entornos complejos, cargados de 
altos valores espaciales, paisajísticos y/o patrimoniales. Al ser el 
último taller al que se enfrentan los estudiantes en su formación, 
se busca también desarrollar en ellos las capacidades de análisis 
y de síntesis, que son necesarias para definir por sí mismos las 
condicionantes a aplicar en la ejecución de su proyecto.

Se busca contar con la complejidad referida anteriormente, por 
lo que se plantea trabajar sobre el eje del río Yanuncay, en la zona 
comprendida entre la avenida de la Américas y la Avenida Solano. 
Los estudiantes pudieron escoger sitios que se encuentren hasta 
400 metros de cada lado de dicho eje. 

Se selecciona esta zona pues, además de los valores indicados, 
se pueden encontrar áreas residenciales, variedad de equipa-
mientos, muchas edificaciones con valor patrimonial y espacios 
públicos brindados ya sea por la propia orilla, así como por par-
ques implementados en las áreas cercanas. Todos estos aspec-
tos suman complejidad a la definición del programa urbano-ar-
quitectónico de las propuestas a desarrollar.

El ejercicio arranca con una investigación en torno a un análisis 
crítico de referentes que permitan extraer criterios para desarro-
llar un ejercicio urbano - arquitectónico con detenimiento en los 
aspectos: formal, funcional y constructivo, dentro de un contexto 
y necesidades reales.

En paralelo, en la Cátedra de Urbanismo y Ciudad III, se realiza un 
completo análisis de sitio del área a ser intervenida y, posterior-
mente, de cada posible sitio de emplazamiento.

Las primeras entregas se concentran en los siguientes conte-
nidos: Selección de un sitio de intervención; Definición de pro-
grama urbano - arquitectónico, optando entre equipamiento, 
vivienda o programas mixtos; Definición del listado de espacios 
y áreas generales; Definición de los referentes urbano - arquitec-
tónico a ser aplicados, con pertinencia y relación con el proyecto 
y programa propuesto; y Comunicación y defensa a través de una 
exposición de los contenidos solicitados.

Una vez entendido este primer abordaje, se continúa con el de-
sarrollo de las propuestas planteadas por cada grupo, quienes 
desarrollan los componentes Urbano y Arquitectónico:

a. Componente Urbano: Se trabaja sobre el emplaza-
miento general de cada propuesta, concentrándose en 
la profundización de los siguientes aspectos: Estrate-
gias y propuesta de bordes; Estrategias y propuesta de 
los sistemas de circulaciones y accesos; Estrategias y 
propuesta de incorporación de vegetación; y Estrate-
gias y propuesta de mobiliario urbano.

 Los requisitos mínimos solicitados en este caso fueron: Empla-
zamiento de la propuesta urbano - arquitectónica con esque-
mas y anotaciones explicativas; Secciones de vías intervenidas 
y detalles aperspectivados de las caminerías de cada sector de 
la propuesta (estado actual – propuesta); Esquemas generales a 
consideración de cada grupo; e Imágenes de la propuesta.

b. Componente Arquitectónico: Se trabaja en el desarro-
llo del proyecto del programa seleccionado, sea este 
equipamiento, vivienda o programa mixto. En cual-
quiera de los casos, se plantea desarrollar: Programa 
general, distribución espacios y circulaciones genera-
les; Lógica estructural y constructiva a nivel general; y 
un partido formal de la propuesta.

En este caso, los requisitos mínimos a presentar fueron: Empla-
zamiento de la propuesta urbano - arquitectónica con esquemas 
y anotaciones explicativas; Plantas y secciones generales del pro-
yecto con la zonificación de espacios y circulaciones; Imágenes 
de la propuesta.

 En todos los casos, se realizó una exposición de los contenidos 
solicitados, siendo muy importante la comunicación y defensa de 
los planteamientos desarrollados.

Los resultados obtenidos en el Taller de Proyectos Arquitectóni-
cos 9, que se encuentran plasmados en las siguientes páginas, 
dan cuenta de este intenso proceso que concluyó con un sin 
número de propuestas viables de intervención en esta impor-
tante zona de la ciudad de Cuenca, un sector que hasta ahora ha 
adolecido de una correcta planificación, sobre todo tendiente a 
la conservación del río Yanuncay y sus alrededores. El aporte de 
la cátedra se da en cuanto desarrolla en los alumnos una mayor 
sensibilidad al momento de intervenir en entornos con altísimos 
valores espaciales, paisajísticos y/o patrimoniales.
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Intervención en entornos complejos
Autoras: Mónica García Cazorla, Alejandra Ortiz Rengel - 9A
Docente: Pedro Espinosa Abad

Emplazamiento
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03. Plaza: enfocada al comercio, ingreso al corredor verde y complemento 
a la intervención 02 y 04

04. Equipamento: Reactivar el sector, genera un recorrido por medio de 
todoso los puntos propuestos, generar flujo y actividad.

01. Estación de transporte público: generar recorrido en la Avenida, gene-
rar actividad, espacios de estancia promoviendo uso de espacios urbanos.

02. Plaza: enfocada a estimular el comercio local, e ingreso a la ciudad con 
comercios y estación de servicios e información.

y que funciona de manera complementaria a los usuarios del 
tranvía; se crean dos plazas enfocadas en el comercio local; y se 
propone el Parque Interactivo de Agua de Ciencias para niños, el 
cual se emplaza en la antigua Plaza de Toros de la ciudad. Este 
equipamiento asegura un gran flujo de gente a sus alrededores. 
[García, M.; Ortiz, A.]

El proyecto, ubicado en las márgenes del río Yanuncay y junto a la 
Av. de las Américas, busca una regeneración urbana mediante la 
intervención en las márgenes del río y la implementación de un 
Parque Interactivo del Agua. El proyecto crea un recorrido que 
reactiva esta zona. Se busca integrar el parque El Recreo con 
la margen de frente del río; se pretende proyectar una estación 
de transporte que brinda servicios enfocados hacia la movilidad 
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Intervención en entornos complejos
Autores: Fabricio Albarracín Pintado, Sebastián Vintimilla Delgado -  9B 
Docente: Diego Proaño Escandón

Emplazamiento
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Planta baja equipamento Planta subsuelo equipamento

Axonometría explotada

La intervención en las orillas del Yanuncay y la quebrada del Crea 
nos muestra el potencial que se puede aportar a una comunidad. 
Por ello, el proyecto se relaciona entre los bordes y los accesos 
al mismo, que se divide por un eje principal que se conecta me-
diante un recorrido central. Consecuentemente, esta unión se 
abre hacia varios espacios públicos y senderos recreativos. A su 
vez, se conecta con el centro cultural Yanuncay, que es el punto 
central de interacción social. Desde la interpretación, se traba-

ja a partir de una tradición: desde la materialidad, las funciones 
y actividades de la mayoría de los cuencanos. A su vez, se bus-
ca llegar a una vanguardia, que abarca sistemas constructivos 
contemporáneos que aporten al proyecto y que mantengan un 
criterio y autoconciencia por el espacio, y que respeta el contex-
to y genera una mímesis con el cuerpo, a partir de los aspectos 
sensoriales del ser humano. [Albarracín, F.; Vintimilla, S.]
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Intervención en entornos complejos
Autoras: Isabel Córdova Crespo, Paulina Vivar Ordóñez - 9C  
Docente: Pedro Samaniego Alvarado
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Equipamento cultural

Al estar ubicado en la orilla del Río Yanuncay, la intención del pro-
yecto es recobrar la importancia del patrimonio cultural, natural 
e inmaterial de Cuenca, mediante conexiones y espacios natura-
les que este elemento hídrico tiene dentro de la zona. No solo se 
trata de un proyecto urbano-arquitectónico, sino de un recorrido 
a la historia, los hitos, a su gente y sus valores, de todos los as-
pectos a los que llamamos ciudad.

Para plantear los equipamientos y las relaciones con el entorno, 
se parte por la articulación de la estructura ecológica y el valor 
patrimonial reflejado en la casa Quita Berenice. Incorporar la ori-
lla del río al proyecto tiene como objetivo crear un Museo Interac-
tivo, en donde se destaque la cultura cuencana con las orillas. A 
esto, se le complementa con un Centro de Investigación, llamado 
Raíz, en donde se podrá estudiar las especies nativas y endémi-
cas existentes. [Córdova, I.; Vivar, P.]
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Proyecto de investigación
Alexis SchulmanPérez

Desde hace algunos años, se ha hecho cada vez más evidente 
el impacto de las acciones humanas sobre el planeta en que 
vivimos. Incluso, se han construido palabras para calificar esta 
situación y ubicarla, además y por su fuerte desarrollo y profun-
da huella, en una escala geológica. Se habla, todavía con polé-
mica y sin consenso, pero sí con conciencia, de una era llamada 
Antropoceno, o también Capitaloceno. Se hace referencia, con 
esto, a un momento de la historia que comprende el presente y a 
una forma de estructurar nuestra realidad, enfocada únicamente 
desde el hombre como especie y desde los sistemas que com-
ponemos para desarrollarnos en ella. Dentro de esta concienti-
zación que revela la incapacidad regenerativa de la Tierra frente 
al arrollador ‘progreso’ humano, se revela también una necesidad 
por establecer nuevas relaciones con la naturaleza, entendién-
donos como parte de ella y no de otra manera. A su vez, esta 
crisis geológica pone en evidencia otras problemáticas sociales 
y del entorno construido que no son menos importantes y que 
deben ser abordadas inminentemente, pues impactan directa e 
indirectamente en cómo habitamos el territorio.

En este contexto, los proyectos de fin de carrera de la Univer-
sidad del Azuay buscan responder a los objetivos de desarrollo 
sostenible planteados desde la escala global hasta la local. Asi-
mismo, es importante mencionar que los estudiantes son quie-
nes han propuesto sus temas de PFC y es así que los temas se 
han orientado, tanto en su enfoque científico como en su enfo-
que de proyecto urbano-arquitectónico, en problemáticas que 
no solo son específicas de un contexto determinado, sino que 
además formulan una visión de ciudad.

En los proyectos urbano-arquitectónicos, las temáticas aborda-
das son muy variadas e incluyen desde reflexionar sobre proble-
máticas sociales profundas y cómo la arquitectura puede con-
tribuir a mitigarlas, pasando por la recuperación de ríos urbanos 
y la formulación de equipamientos que potencien la cohesión 
social, hasta la repotenciación de usos como la industria dentro 
de la ciudad.

Dentro de los proyectos de investigación, los temas abarcados 
son muy amplios e incluyen:

Análisis comparativos de espacios públicos, incidencia de la 
diversidad de usos de suelo, patrimonio, diagnóstico de corre-
dores urbanos, etc. Cabe destacar que este enfoque en investi-
gación se ha ido fortaleciendo con éxito, pues los estudiantes in-
teresados en aportar a la arquitectura y/o a la ciudad en general, 
de formas distintas que el proyecto, pueden hacerlo mediante 
la investigación. Esto, por supuesto, amplifica el campo laboral 
de un arquitecto, así como suma posibilidades para estudios de 
posgrado tanto a nivel nacional como internacional.

El proceso de desarrollo de los Proyecto de fin de carrera se apo-
ya en un director/a y dos profesores/as más, quienes acompañan 
al estudiante no solo a llevar a buen puerto los planteamientos 
iniciales, si no también a reconfirmar en el futuro arquitecto 
su autonomía intelectual y una actitud crítica que favorezca la 
reflexión y la conciencia sobre el entorno social y natural, cuali-
dades indispensables en su desarrollo como profesional y como 
actor de la humanidad. 

Los resultados obtenidos por los estudiantes se reflejan en pro-
puestas y reflexiones que constituyen un importante banco de 
acción que sirven, muchas veces, como referentes en la plani-
ficación y construcción de la ciudad. En este sentido, varios de 
los proyectos e investigaciones han sido publicadas en revistas 
especializadas, así como presentados en eventos de alto nivel 
como la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, dónde, 
más allá de buscar un reconocimiento, estos proyectos aportan 
al debate sobre la manera en que vivimos y visualizamos el futu-
ro de nuestro entorno.
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Percepción de seguridad y calidad urbana en espacios 
públicos para la comunidad LGBTI+ en Cuenca 
Autores: Juan Pedro Cordero Gárate, Jennifer Guzmán Ochoa / PFC-A
Docentes: Natasha Cabrera Jara, Verónica Heras Barros, Ana Rodas Beltrán

Casco de estudio Correlación entre criterios de las zonas más seguras
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La investigación centra su interés en el estudio del espacio pú-
blico de la ciudad de Cuenca- Ecuador, considerando su uso por 
parte de los miembros de la comunidad LGBTI+. Se busca rela-
cionar la percepción de seguridad y calidad urbana. Se analizaron 
dos espacios públicos representativos a través de estrategias 
metodológicas cualitativas y cuantitativas. Los resultados de-

mostraron que existen diferentes estigmas que se rigen bajo un 
diseño heteronormativo tradicional que inciden en la percepción 
de seguridad del colectivo, por lo que, se estableció la importan-
cia tanto de la calidad urbana como de criterios intangibles para 
generar ciudades inclusivas. [Cordero, JP.; Guzmán, J.]

Levantamiento de información Parque Calderón Levantamiento de información Parque de la Madre
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Incidencia de la transformación urbana espontánea en 
ciudades intermedias. Elitización y popularización de 
dos tramos en Cuenca - Ecuador
Autoras: Mónica García Cazorla, Alejandra Ortiz Rengel / PFC-A
Docentes: Natasha Cabrera Jara, Verónica Heras Barros, Ana Rodas Beltrán

POPULARIZACIÓN
CASO 1 - AVENIDA PANAMERICA SUR

ELITIZACIÓN
CASO 2- AVENIDA ROBERTO CRESPO

Caso de estudio

Línea de tiempo
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El permanente crecimiento urbano y sus dinámicas diversas 
hacen de las ciudades entes en constante cambio. Por esto, 
la transformación urbana se convierte en un proceso inevita-
ble. La creciente urbanización y el permanente crecimiento 
poblacional, junto con la globalización, han generado transfor-
maciones en las ciudades que son inevitables y espontáneas. 
El aumento de la población y la demanda de infraestructura y 
servicios, especialmente en ciudades intermedias de América 
Latina, ha dado lugar a un crecimiento urbano descontrolado 
y disperso que ha alterado la composición física, urbana y so-
cial de estas ciudades. La ciudad de Cuenca, en Ecuador, es un 
ejemplo de ello, ya que ha crecido tres veces su área urbana en 
los últimos 30 años y tiene una de las tasas de crecimiento más 
altas de América Latina.

Esta expansión urbana acelerada se ha convertido en la causa 
principal de las transformaciones urbanas, que pueden surgir 
por demanda de nuevos espacios, cambio de uso de suelo, 
gentrificación, motorización privada y nuevas necesidades 
como vivienda y comercio. Estas transformaciones pueden 
generar beneficios para ciertos usuarios, pero también nuevas 
problemáticas para la ciudad. En Cuenca, un ejemplo de trans-
formación urbana es el eje de la Calle Roberto Crespo, donde 
el cambio de uso de suelo de residencial a comercial generó 
beneficios para algunos usuarios, pero también nuevas proble-
máticas como la pérdida de vida comunitaria.

En este contexto, es necesario comprender a profundidad la 
realidad urbana y evolutiva que atraviesan las ciudades, así 
como las estrategias que se deben implementar para que es-

tas transformaciones sean beneficiosas para su entorno y sus 
habitantes. Dos zonas característicamente distintas de Cuenca 
representan un problema común e inevitable en ciudades inter-
medias: la Avenida Panamericana Sur, en el sector de Narancay, 
y el eje de la Calle Roberto Crespo. Estas dos zonas se analizaron 
en un periodo corto de siete años, considerando que durante la 
pandemia del COVID-19 los cambios tomaron mayor fuerza.

En el caso de la Avenida Panamericana Sur, en el sector de Na-
rancay, en el año 2016 se entregó la plataforma itinerante a la 
Dirección de Mercados del GAD Municipal de Cuenca. Ahí, varios 
comerciantes informales que solían trabajar por el sector del 
Mercado “El Arenal” fueron trasladados y se les asignó un pues-
to en este lugar. Debido al cierre de la plataforma itinerante du-
rante la pandemia, los comerciantes se ubicaron a lo largo de 
la Av. Panamericana Sur y ocuparon los dos lados de la vía, en 
garajes, terrenos vacíos, patios y veredas. Esto ha provocado 
un crecimiento exponencial de ventas informales y ambulantes, 
lo que ha generado problemas de tráfico, caos y desorden. Esto 
está relacionado directamente con un fenómeno nuevo, deno-
minado popularización.

En el caso del eje de la Calle Roberto Crespo, el cambio de uso de 
suelo de residencial a comercial generó beneficios para algunos 
usuarios pero también problemáticas, como la gentrificación 
y el encarecimiento del suelo y la vivienda. Estos cambios han 
provocado tensiones entre los residentes originales y los nuevos 
comerciantes, así como un aumento de los precios del alquiler y 
la vivienda, lo que denominamos elitización. [García, M.; Ortiz, A.]
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Estrategia macro Estrategia urbana

Incorporación de criterios de diseño enfocados en el 
Envejecimiento Activo y la Gerontología Ambiental. 
Centro Gerontológico para la Ciudad de Azogues

Autores: Massiel Gómez Cárdenas, Eduardo Pulla Auquilla / PFC-B
Docentes: Luis Barrera Peñafiel, Rubén Culcay Chérrez, Pedro Samaniego Alvarado
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Emplazamiento en planta baja

Estrategia arquitectónica

El aumento de la población de adultos mayores está provocando 
un fenómeno de desconexión físico-social en las ciudades, debi-
do a que no están diseñadas para adaptarse a las necesidades 
que existen en cada etapa de vida del ser humano. En la ciudad 
de Azogues, los equipamientos para el adulto mayor tienen una 
capacidad insuficiente y sus características arquitectónicas son 

poco óptimas para atender a este grupo etario. Por ello, esta tesis 
diseñará un Centro Gerontológico basado en el Envejecimiento 
Activo y la Gerontología Ambiental, los cuales promueven la in-
tegración físico-social y el mejoramiento de la calidad de vida de 
este grupo poblacional. [Gómez, M.; Pulla, E.]
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Emplazamiento

Psicología ambiental aplicada a la arquitectura 
hospitalaria. Centro integral de salud mental
Autores: Paulina Vivar Ordóñez, María Eliza Zamora Matute / PFC-B
Docentes: Luis Barrera Peñafiel, Rubén Culcay Chérrez, Pedro Samaniego Alvarado
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Organigrama

Sección

Axonometría del conjunto

La salud mental es uno de los pilares más importantes para disfru-
tar de un nivel de vida óptimo. Al analizar este tema en la ciudad 
de Cuenca, los índices demuestran que existe una alta prevalencia 
de trastornos mentales; sin embargo, existe únicamente un centro 
privado que se ocupa de este tema. Es por este motivo que se pro-

pone el diseño de un Centro Integral de Salud Mental, que aplique 
los principios de la psicología ambiental y se plantean espacios 
cuyo eje principal se centra en la relación con la naturaleza y la 
mitigación de situaciones de estrés. [Vivar, P.; Zamora, ME.] 
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Proyecto de rehabilitación del Mercado 10 de Agosto 
desde una perspectiva de género
Autores: Ana Isabel Coello Moscoso, Juan Moreno Ortega / PFC-C
Docentes: Fernanda Aguirre Bermeo, Cristian Sotomayor Bustos, Alejandro Vanegas Ramos

Emplazamiento

Antes de la intervención

Después de la intervención
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En Latinoamérica la desigualdad entre hombres y mujeres es pre-
dominante; en respuesta a ello, la perspectiva de género se em-
plea como una herramienta de diseño cuyo objetivo es resolver las 
necesidades de mujeres y niñas en el espacio arquitectónico. Esta 
tesis se centrará en la rehabilitación del Mercado 10 de Agosto, 
ubicado en el Centro Histórico de Cuenca, donde el 90% de usua-

rios y comerciantes son mujeres. Actualmente, este equipamiento 
presenta problemas como su desorganización, falta de accesibi-
lidad, confort y seguridad; por lo tanto, este proyecto persigue la 
correcta integración urbana y social, desde una perspectiva de 
género que es una necesidad fundamental. [Coello, AI.; Moreno, J.]

Planta

Sección

Monigotes: Karla Ulloa
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La arquitectura efímera como respuesta ante problemas 
contemporáneos. Estructuras temporales para personas 
migrantes en condiciones de vulnerabilidad
Autora: Claudia Rodas Vintimilla / PFC-C
Docentes: Fernanda Aguirre Bermeo, Cristian Sotomayor Bustos, Alejandro Vanegas Ramos

Estrategias de sitios
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Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que ha recono-
cido a un número importante de inmigrantes y refugiados. Algu-
nos de ellos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad  y 
experimentan actos de xenofobia y rechazo por su nacionalidad. 
Además, se les dificulta el acceso a una vivienda digna, a la salud 
y a servicios básicos urbanos. Al comprender las circunstancias 

actuales, se propone desarrollar un sistema temporal, flexible 
y adaptable de unidades móviles para personas en situación de 
movilidad humana vulnerable, que tome en cuenta criterios de 
habitabilidad y confort. Se generan espacios de protección y se-
guridad, donde se satisfagan las necesidades primarias del grupo 
poblacional.  [Rodas, C.]

Estrategias de emplazamientos

Estrategias de sistemas constructivos y función

Estrategia de agrupación
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Integración de equipamientos de salud a las márgenes 
del Río Tomebamba, en la ciudad de Cuenca. Casos: 
Hospital José Carrasco Arteaga y Vicente Corral Moscoso
Autores: Kenny Astudillo Arce, Mateo Galarza Padilla  / PFC-D
Docentes: Isabel Carrasco Vintimilla, Pablo Ochoa Pesántez, Alexis Schulman Pérez

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Ingreso peatonal Orilla del río
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El proyecto pretende integrar los hospitales José Carrasco Arteaga 
y Vicente Corral Moscoso al Río Tomebamba. Estos equipamientos 
públicos, a pesar de estar muy cerca de este eje natural mayor en 
la ciudad, no se vinculan con él. Asimismo, dichos centros de sa-
lud presentan varios problemas de espacio público y de conexión 
urbana. Por este motivo, se propone, mediante diferentes estra-

tegias urbano - arquitectónicas y programáticas, desarrollar un 
corredor de ciudad en torno al tema de la salud, que conecte los 
dos hospitales, al tiempo que genere una propuesta de espacio 
público que acerque y vincule la orilla del río con los hospitales. 
[Astudillo K.; Galarza, M.]

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Puente peatonal Antiguas rieles del tren
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Diseño de un centro comunitario para grupos sociales 
vulnerables en el cantón Nabón.
Guía para la autoconstrucción de un modulo sustentable 
para cerramientos. 
Autores: Isabel Córdova Crespo, Daniela Jara Vázquez / PFC- D
Docentes: Isabel Carrasco Vintimilla, Pablo Ochoa Pesántez, Alexis Schulman Pérez
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Las comunidades rurales del cantón Nabón, al igual que de las di-
ferentes zonas rurales del Azuay, atraviesan condiciones de vida 
de inequidad, lo que las convierte en poblaciones vulnerables. Es 
así que, a partir de la innovación de técnicas constructivas efi-
cientes. se incorporan tres factores que definen la sostenibilidad: 
económico, ambiental y social. Así, se busca lograr un producto 

integral mediante la generación de una guía de construcción. 
Este sistema se aplica en el diseño arquitectónico, en donde se 
proponen espacios para adolescentes, adultos y niños, en áreas 
destinadas al desarrollo de la zona. La participación de la comuni-
dad es un factor determinante en cada proceso de este proyecto. 
[Córdova, I.; Jara, D.]
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Javier Crespo Ochoa

“Doy gracias a la arquitectura porque me ha permitido ver a través 
de sus ojos el mundo”

Rafael Moneo (2012)

Sin duda alguna, parte fundamental en la formación del arquitec-
to es el viajar. Puede ser que el destino no sea el que soñamos; sin 
embargo, cada lugar, por más irrelevante que parezca, tiene su 
espíritu y se puede aprender de él. Hemos podido percatarnos, en 
la historia de la Arquitectura, que grandes referentes de este ám-
bito tales como Le Corbusier o Frank Lloyd Wright se han cultiva-
do y, han moldeado su manera de hacer arquitectura gracias a las 
enseñanzas y experiencias en sus viajes. En las recopilaciones de 
sus memorias, se demuestra que cada lugar permite una vivencia 
y reflexión única de gran valor. Se fortalece, especialmente, la mi-
rada, el juicio estético y el acto de re-conocimiento.

Desde un punto de vista personal, me llena de alegría y satisfac-
ción el saber que una de las aspiraciones para seguir el camino 
de la arquitectura, la cual fue tener la posibilidad de aprender el 
oficio mientras se viaja, ha sido concretada. Por ende, el anhelo 
-casi insaciable- por seguir aprendiendo de cada rincón de este 
planeta junto con sus movimientos, cultura y personas, sigue in-
tacto. Sin el ánimo de ser pretencioso, y con el objetivo de que 
la mayoría de estudiantes puedan vivir estas experiencias y ali-
menten aún más la pasión por la arquitectura, he de mencionar 
los viajes que he podido realizar gracias al apoyo y gestión de la 
Universidad del Azuay, su escuela de Arquitectura y las organi-
zaciones estudiantiles de arquitectura de las cuales soy parte, 
tanto a nivel nacional (ONEA) como latinoamericano (CLEA). He 
tenido viajes académicos, intercambios y eventos en diferentes 
países del mundo, los cuales han complementado la formación 
académica; así, se cultivó el juicio crítico, la mirada estética e 
incluso el hecho de poder compartir valores académicos y profe-
sionales con personas de contextos completamente diferentes, 
para su posterior traducción e interpretación en el ámbito local.

El especial interés impartido por nuestra escuela hacia la ar-
quitectura moderna, su difusión e interpretación en América 
Latina, especialmente en países como Brasil, despertó en mí, 
desde los inicios de la carrera, un deseo profundo por conocer, 
vivir y validar información adquirida sobre este país. Después de 
un recorrido con obstáculos, sacrificios y un panorama incier-
to por factores como la pandemia; el año 2022 tuvo un giro que 
permitió retornar a nuestras vidas tal y como las conocíamos. 
Así, se recuperó esa facultad esencial del ser humano: la inte-
rrelación y la vida comunitaria. En este idóneo escenario, junto 
con algunos compañeros de carrera, emprendimos una aventura 
de intercambio estudiantil; en mi caso y el de tres compañeros 
más, fuimos hacia la Universidad de São Paulo. A mi parecer, 

esto cambió nuestro modo de ver y entender la arquitectura, la 
ciudad y la vida. La ciudad de São Paulo permite un constante 
aprendizaje, pues su extensión, complejidad y diversidad hacen 
que esta metrópoli sea única en el mundo; se puede decir que, 
en el proceso de entendimiento de la arquitectura, esta última no 
puede disociarse de la ciudad. Se trata de una dualidad en la que, 
coincidiendo con Angelo Bucci, la ciudad es el primer referente y 
guía para hacer arquitectura.

El edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, realizado 
por Vilanova Artigas, es el eje central de toda esta experiencia, 
debido a que se puede decir que es la síntesis de principios que 
se convirtieron en preceptos urbano-arquitectónicos casi míti-
cos, seguidos por generaciones completas cuya materialización 
en obras se encuentra distribuida en toda la ciudad. Esto permi-
te una experiencia de deleite y conocimiento completa. El hecho 
de estudiar en este edificio, capaz de enseñar y hacer vivir la 
arquitectura mediante herramientas y elementos proyectuales, 
junto con las enseñanzas y cátedras de profesores como Angelo 
Bucci, Guilherme Wisnik, Monica Junqueira, entre otros, ha sido 
de gran valor para un conocimiento que se basa en el entendi-
miento de esta manera tan peculiar de hacer y vivir este oficio en 
un país que valora y prima su esencia local y cultural, Este es un 
principio que debe ser recuperado en nuestro contexto.

El ser un estudiante de la escuela de arquitectura de la Universi-
dad del Azuay ha permitido dejar huella en los diferentes desti-
nos de intercambio, pues algunos compañeros han podido desa-
rrollar y completar satisfactoriamente esta experiencia en otras 
latitudes tales como Colombia, España y Bélgica. Así, se demues-
tra que, además de estar a la altura de los estándares interna-
cionales -planteando soluciones únicas y coherentes-, estamos 
abiertos a aprender e interpretar valores únicos de cada región. 
Estos valores nos acompañarán a largo de nuestras vidas. Todo 
lo vivido y aprendido debe servir como una fuente de conoci-
mientos, pues ¿de qué sirve guardar todo esto en la memoria 
o en una simple libreta de apuntes? Tal vez, se lo guarde como 
un simple recuerdo; sin embargo, nuestro papel como futuros 
profesionales debe responder al hecho de reinterpretar todo ese 
gran bagaje de conocimientos y experiencias, convirtiéndolo en 
una herramienta que permita plantear nuevas y variadas solu-
ciones en función de nuestro contexto local, lastimosamente 
integrado a una realidad cada vez más compleja y difusa.
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Diego Enríquez Peña 
Complejo de Investigación de Afluentes del Río Pinheiros. 
Universidad de São Paulo

Juan Martín Zamora Fehrs 
Puente Jardín - Pasarela verde. 
Universidad de São Paulo.

Isabel Cristina Oyervide Moscoso 
CoVita para concurso Pladur. 
Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Karen Aguilar Andrade 
Centro Comunitario y de Información. 
Universidad Nacional de Colombia
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Planificación Urbana de Funza. 
Universidad Nacional de Colombia

Nicolás Rojas Vicuña 
Restauración del edificio Heilige Geest Gebouw en Lier.
 Universidad de Hasselt

Javier Crespo Ochoa, Andrea Idrovo Feijóo
Praia da USP e Integração com a Cidade. 
Universidad de São Paulo
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Menciones

Proyecto ganador
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Los sectores de la construcción y la edificación tienen un enor-
me impacto en el desempeño económico, social y ambiental de 
América Latina. Alrededor del 40% de las emisiones de CO2 están 
relacionadas con el sector de la construcción. Como se prevé que 
esta cifra aumente, el sector tiene grandes posibilidades de hacer 
importantes contribuciones a la mitigación del cambio climático.

El proyecto CEELA es una iniciativa de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) que se desarrolla, actual-
mente, en Perú, Ecuador y Colombia. Tiene como fin principal 
reducir las emisiones de CO2 en el sector de la edificación en 
América Latina y mejorar el confort térmico y la calidad de vida 
de las personas. Esto se logra a través del fortalecimiento de las 
capacidades para el diseño de edificios con eficiencia energética 
y confort térmico (EECT), la aplicación competente de tecnologías 
y materiales adecuados y el diseño de medidas regulatorias para 
fomentar la construcción de edificios con criterios de eficiencia 
energética. 

Dentro de este marco de acción nace el Concurso “Pabellón de 
la Sostenibilidad” como una actividad derivada de la cooperación 
entre la Universidad del Azuay y el Proyecto CEELA que es imple-
mentado por el consorcio de las empresas EBP, Carbon Trust y 
Efzity.

El concurso de diseño de anteproyectos “Pabellón de la Sosteni-
bilidad” se llevó a cabo en la Semana de la Sostenibilidad, del 18 al 
22 de abril de 2022, en el Campus Principal de la Universidad del 
Azuay; acompañado por charlas sobre la temática de efciencia 
energética y confort térmico y contó con la asesoría permanente 
de profesores de la Universidad del Azuay.  

Los mejores trabajos fueron seleccionados en dos etapas: prese-
lección y selección final. La preselección se llevó a cabo al final de 
la Semana de la Sostenibilidad y la selección final y anuncio de los 
ganadores se realizó en el marco del Evento CEELA-UDA que se 
desarrolló el jueves 12 y viernes 13 de mayo de 2022. 

El trabajo ganador se desarrolló a nivel de proyecto ejecutivo, bajo 
la coordinación de la Unidad de Planeamiento de la Universidad 
del Azuay, la asesoría de miembros del Proyecto CEELA, de la Fa-
cultad de Ciencia y Tecnología y la participación de los miembros 
del equipo ganador. Posteriormente, se construyó en el sitio de-
terminado.

Grupos preseleccionados





Milena Rodríguez Matamoros  Sofía Merchán Perugachi

Victor Arévalo López Joseph Arévalo Salazar

José Vintimilla Ochoa Emilia Palacios Pacheco  Daniela Malo Andrade Agustín Bravo Idrovo

Priscila Puma Correa  Francisco Guamán Quizhpi

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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José Vásquez Carvallo David Parra Naula

Giselle Delgado Delgado  Sebastián León Márquez José Saquicela ArpiSilvana Quichimbo Carlosama 
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Sebastián Chango Criollo Andrés Cuenca Palacios Natalia Mosquera Maldonado Nicolás Rivera Palacios 

Nicolás Santacruz Alvarado Alexandra Tacuri Vásquez 
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