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Este proyecto surge de una necesidad común en muchos países latinoamericanos, donde las personas con 
discapacidad enfrentan obstáculos culturales que limitan su desarrollo laboral. La falta de apoyo para po-
tenciar sus habilidades laborales crea barreras físicas, sociales y económicas dentro de sus comunidades.

Con el propósito de desarrollar un centro de capacitación laboral enfocado en personas con discapacidad, 
se tiene la idea de crear una propuesta integral que no solo prepare a este grupo para integrarse al mundo 
laboral, sino que también fomente su inclusión social y empoderamiento.

Este centro de inserción tiene como objetivo principal revitalizar las oportunidades laborales para perso-
nas con discapacidad, abordando aspectos económicos, sociales y formativos. Se busca integrar un enfoque 
holístico que no solo se limite a la preparación técnica, sino que también promueva valores de identidad, 
autoestima y trascendencia individual.

Partiendo de la realidad actual, donde las personas con discapacidad encuentran barreras para acceder al 
mercado laboral, se plantea la necesidad de crear un espacio adaptado y especializado. Este centro se con-
cibe como un punto de encuentro donde se identifiquen las habilidades y se brinde formación específica en 
diversos campos laborales.

Este centro propone una estructura y un programa educativo adaptado a las necesidades individuales. Se 
enfoca en potenciar habilidades, promover la adaptación de servicios y generar nuevas oportunidades de 
movilidad para un flujo efectivo hacia la inserción laboral.

La propuesta no se limita a espacios físicos, sino que incluye programas de formación, acompañamiento y 
seguimiento post-inserción laboral. Se establecen parámetros de uso y mantenimiento que garanticen la fun-
cionalidad y calidad de estos espacios, adaptándolos a las particularidades de cada persona y a las demandas 
del mercado laboral actual.

El centro de capacitación se convertirá en un espacio dinámico y vital, promoviendo el crecimiento personal 
y socioeconómico de las personas con discapacidad. Además, contribuirá a un cambio cultural y social al 
fomentar la inclusión en el entorno laboral, generando así un impacto significativo en la sociedad y en la vida 
de cada individuo involucrado.

RESUMEN

This project arises from a common need in many Latin American countries, where people with disabilities 
face cultural barriers that limit their vocational development. The lack of support to enhance their job skills 
creates physical, social, and economic barriers within their communities.

With the purpose of developing a vocational training center focused on people with disabilities, the idea is to 
create a comprehensive proposal that not only prepares this group to integrate into the workforce but also 
promotes their social inclusion and empowerment.

The main goal of this insertion center is to revitalize job opportunities for people with disabilities, addressing 
economic, social, and educational aspects. It seeks to integrate a holistic approach that not only focuses on 
technical preparation but also promotes values of identity, self-esteem, and individual transcendence.

Starting from the current reality, where people with disabilities face barriers to access the job market, there 
is a need to create an adapted and specialized space. This center is conceived as a meeting point where skills 
are identified, and specific training is provided in various occupational fields.

This center proposes a structure and an educational program adapted to individual needs. It focuses on en-
hancing skills, promoting service adaptation, and creating new mobility opportunities for an effective transi-
tion to employment.

The proposal is not limited to physical spaces but includes training programs, support, and post-employment 
follow-up. Parameters for use and maintenance are established to ensure the functionality and quality of 
these spaces, adapting them to the specificities of each person and the demands of the current job market.

The training center will become a dynamic and vital space, promoting the personal and socio-economic grow-
th of people with disabilities. Furthermore, it will contribute to a cultural and social change by fostering inclu-
sion in the workplace, thus making a significant impact on society and the lives of each individual involved.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN “La función de los edificios es 

mejorar las relaciones humanas: 
la arquitectura debe facilitarlas, 

no hacerlas peores.” 

- Ralph Erskine.



1.1 INFORMACIÓN GENERAL

En la actualidad, se estima que aproximadamente el 15% de la población mundial presenta alguna forma 
de discapacidad, de acuerdo con datos proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en su informe de 2018. Es relevante destacar que, dentro de este segmento de la población, el 80% se 
encuentra en la franja de edad económicamente activa.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe del año 2016, Ecuador 
figura como uno de los países latinoamericanos con un elevado porcentaje de población afectada por 
discapacidades. A este le siguen México y Panamá en la misma categoría. 

Es importante resaltar que las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay presentan los índices más 
altos de población con discapacidad en el país. Muchas de estas personas, cuyas edades oscilan entre los 
20 y más de 60 años, se ven en la necesidad de generar sus propios ingresos para su sostenimiento diario 
o bien, ya no pueden valerse por sí mismas debido a la falta de habilidades que una persona promedio 
posee.

En el contexto del cuidado de las Personas con Capacidades Especiales (PCCE), es fundamental 
que reciban asistencia, la cual en su mayoría proviene de sus familiares o cuidadores espe-
cializados.

El objetivo primordial siempre es garantizar que estas personas puedan adaptarse de la mejor 
manera posible a su entorno y aprovechar al máximo sus capacidades. La importancia del 
cuidado y la enseñanza radica en proporcionar las herramientas necesarias para que alcan-
cen el mayor grado de independencia posible. Esto contribuye a prevenir posibles problemas 
secundarios y facilita su integración en la sociedad en la que se desenvuelven, mejorando 
significativamente su calidad de vida.

1.2 PROBLEMÁTICA

MAPA 1: PORCENTAJES POBLACIONALES DE PCD POR PROVINCIA
FUENTE: ECV-2014
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

En la década de los años 70, Ecuador era un país en el que el 
gobierno y sus instituciones no consideraban las necesidades 
de las personas con capacidades especiales. Con el paso de 
los años, surgieron tanto organizaciones nacionales como in-
ternacionales que comenzaron a abogar por los derechos y las 
necesidades de este grupo. No fue sino entre los años 2010-
2015 que el gobierno se unió a la creación de programas de 
atención y planes de trabajo específicos para personas con 
capacidades especiales.

Sin embargo, hasta la fecha, persiste una notable desventaja 
en esta área debido a la falta de recursos financieros, crisis 
económicas, crisis sociales o de salud, presupuestos limita-
dos, insuficiencia de personal calificado o cambios políticos 
que afectan la continuidad y estabilidad de los centros y ser-
vicios de apoyo destinados a este grupo de personas (Ecuador 
Defensoría del Pueblo, 2015).

En la provincia de Pichincha, en el marco de las divisiones zo-
nales del DMQ, se observa una insuficiencia de centros desti-
nados a personas con capacidades especiales. Estos centros, 
en su mayoría, se concentran en el hipercentro, disminuyendo 
su presencia a medida que nos alejamos hacia las periferias. 
Esto, a su vez, deja diversas zonas desprovistas de cualquier 
tipo de infraestructura orientada a atender las necesidades de 
esta población.
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MAPA 2: ORGANIZACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DMQ
FUENTE: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2016
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

Por otro lado, en Quito, se cuenta con un total de 303 espacios 
designados para la atención de Personas con Discapacidad 
(PCD). Sin embargo, cabe destacar que aproximadamente el 
80% de estos espacios se orienta principalmente hacia fi-
nes médicos o educativos. Esta orientación se debe en gran 
medida a que la atención de PCD suele requerir inversiones 
significativas en recursos económicos, atención altamente 
especializada y, en ocasiones, un enfoque más preciso.

En segundo aspecto, es relevante señalar la existencia de 
dos centros de atención y acogida que ofrecen una variedad 
de servicios, incluyendo talleres, rehabilitación y actividades 
destinadas a personas con diversas discapacidades. Estos 
centros se encuentran ubicados en los barrios de Conocoto 
y 24 de Mayo, como se evidencia en el Mapa 2.

1.3 ÁMBITO LABORAL
Las leyes de inclusión laboral para personas con discapacidad es-
tablecen que el 4% de la fuerza laboral tanto en el sector público 
como en el privado debe estar compuesta por personas con dis-
capacidad, según lo dispone el Artículo 42 del Código de Trabajo. 
Sin embargo, en la práctica, el cumplimiento de estos requisitos 
por parte de las empresas no siempre se lleva a cabo de manera 
óptima. A menudo, si bien se cumple con la cuota, los lugares de 
trabajo no están debidamente adaptados para que estas personas 
puedan desplegar plenamente sus capacidades limitadas. Esto 
puede dar lugar a que, con el tiempo, se vean obligadas a abando-
nar sus puestos de trabajo.

Según los datos proporcionados por la Agenda Nacional para la 
Igualdad de Discapacidades (2021-2025), hay un total de 297,543 
personas con discapacidad en el rango de edad de 18 a 64 años 
que podrían formar parte de la fuerza laboral. De este grupo, como 
se puede ver en el primer gráfico, 11,735 personas ya están ju-
biladas, 21,710 reciben el bono Joaquín Gallegos Lara, y 264,098 
personas con discapacidad se encuentran en la franja de edad que 
podría necesitar inserción laboral. Estos datos, reflejados en el 
segundo gráfico, muestran que el 24% de las personas con disca-
pacidad están empleadas bajo relación de dependencia en el IESS, 
mientras que el 76% restante se encuentra desempleado o trabaja 
en empleos informales o independientes.

GRÁFICO 1: VARIACIÓN DE FOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR
FUENTE: : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

IMÁGEN 1: EL PROBLEMA DE LA INSERCIÓN LABORAL CON PERSONAS DISCAPACITADAS
FUENTE: BLOG DI DISCAPACITADOS, 2021.

GRÁFICO 2: PORCENTAJES DE DIVISIÓN DE ACT LABORAL
FUENTE: : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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La inclusión laboral de personas con discapacidad presenta desafíos significativos. A pesar de las regulaciones que exigen una cierta 
cuota de empleados con discapacidad, la realidad es que muchas empresas no están preparadas para acoger plenamente a estas per-
sonas, lo que a menudo resulta en su eventual salida del empleo.

Factores que enfrentan las personas con discapacidad en su inserción laboral:

1. Ideología:
A pesar de las normativas y los esfuerzos de concientización, persisten prejuicios en la sociedad, especialmente entre empleadores, 
que no están preparados para tratar con personas con discapacidad. Estos prejuicios a menudo se traducen en rechazo y dudas sobre 
la productividad de las personas con discapacidad.
2. Infraestructura inadecuada:
La falta de accesibilidad en edificios y calles limita la movilidad de las personas con discapacidad motora, lo que, a su vez, desalienta 
su búsqueda de empleo.
3. Falta de capacitación:
La escasez de programas de capacitación adecuados para personas con discapacidad y la falta de formación en el uso de dispositivos 
como sillas de ruedas pueden obstaculizar su inclusión laboral.
4. Baja autoestima:
La falta de confianza en sí mismas lleva a muchas personas con discapacidad a no buscar empleo, ya que subestiman sus capacidades 
y sienten que su condición les impide avanzar en su vida.

En síntesis, estos obstáculos, que abarcan desde actitudes sociales negativas hasta la insuficiencia de accesibilidad y respaldo, repre-
sentan un desafío para la inclusión laboral de individuos con discapacidad. No obstante, es fundamental resaltar que muchas de estas 
personas disponen de aptitudes y destrezas valiosas que pueden enriquecer el entorno laboral si se les brinda el respaldo adecuado.

GRÁFICO 3: FACTORES QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU INSERCIÓN LABORAL
FUENTE: : PROPIA
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

TABLA 1: CANTIDAD DE PERSONAS DISCAPACITADAS ACTIVAS LABORALMENTE POR TIPO DE DISCAPACIDAD
FUENTE: Estadísticas De Discapacidad – Consejo Nacional Para La Igualdad De Discapacidades, 2022
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

TABLA 2: PORCENTAJES Y CANTIDADES DE ACTIVIDADES LABORALES PARA PCD
FUENTE: MANUAL BUENAS PRÁCTICAS INCLUSIÓN LABORAL CONADIS, 2013
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

POBLACIÓN
Analizando las estadísticas sobre la población con discapacidad 
en el DMQ y los que están incluidos laboralmente se puede enten-
der que, dentro de los porcentajes poblacionales, la inclusión la-
boral se encuentra en un grado medio de integración, dando como 
causa la ley orgánica del trabajo para personas con discapacidad 
ya que desde el año 2009 fue obligatoria su inserción dentro de 
las empresas. (Inserción De Personas Con Discapacidades – 
Ministerio Del Trabajo, 2019)

Sin embargo las fuentes laborales para las personas con dis-
capacidad se dividen en 5 tipos los cuales indican que los por-
centajes más altos de oportunidades laborales son las inde-
pendientes como microempresas o negocios pequeños que no 
requieran de mucha actividad física, pero si de administración. 

Los porcentajes de trabajos domésticos es alto para las necesi-
dades de las PCD ya que este tipo de actividades requiere de un 
mayor esfuerzo y que en su mayoría se puede ver más un grado 
de discapacidad desde el 30% hasta el 74% como máximo.
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CUIDADO

GRÁFICO 4: TIPOS DE TRABAJOS DENTRO DEL GRUPO DE PERSONAS ENCARGADAS DEL CUIDADO DE PCD
FUENTE: REVISTA “NUNCA YACHAY”, 2010.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

IMÁGEN 2: RECONSTRUIR MEJOR: HACIA UN MUNDO DESPUÉS DEL COVID-19 QUE INCLUYA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES, Y 
ACCESIBLE Y SOSTENIBLE PARA ELLAS.
FUENTE: CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, 2021.
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La inserción laboral de las personas con discapacidad es un desafío que 
requiere una atención especial. Sin embargo, no se trata solo de encontrar 
oportunidades de empleo adecuadas, sino también de garantizar que estas 
personas reciban el apoyo y los cuidados necesarios en su vida cotidiana. Ya 
sea a través de familiares capacitados o de profesionales especializados, es 
esencial establecer un equilibrio entre la independencia laboral y la aten-
ción constante para lograr una inclusión laboral exitosa y una calidad de 
vida óptima.

Cuando se mencionan los cuidadores de personas con discapacidad (PCD), 
nos referimos tanto a familiares como a individuos especializados que brin-
dan asistencia en las actividades diarias, contribuyendo así a crear un en-
torno seguro y estable para el discapacitado. No obstante, en numerosos 
casos, la función del cuidador implica una transformación completa en su 
estilo de vida, enfocándose exclusivamente en el bienestar de la persona 
con discapacidad. En muchas ocasiones, esta situación conlleva importantes 
repercusiones sociales, emocionales, familiares y económicas debido a la 
presión y sobrecarga derivadas de los cuidados necesarios según la grave-
dad de la discapacidad.

La revista científica y revisada por expertos en el campo de la psicología, co-
nocida como “Nuna Yachay,” llevó a cabo un estudio de caracterización socio-
demográfica de cuidadores, personas con discapacidad y sus familias. Este 
estudio involucró a un total de 21 individuos que asumían la responsabilidad 
del cuidado de Personas con Discapacidad (PCD). De este grupo, el 87.50% 
eran mujeres, mientras que el 12.50% eran hombres. En lo que respecta a 
las franjas de edad de las PCD que requerían la asistencia de cuidadores, el 
21.74% tenía edades comprendidas entre los 20 y los 39 años, mientras que 
solo el 17.39% estaba en el rango de edades de 40 a 69 años y contaban con 
este tipo de apoyo.

En este grupo de cuidadores, es relevante destacar que el 66.67% de ellos 
no mantenía una ocupación laboral adicional, ya que su única dedicación 

era proporcionar cuidados. Por otro lado, el 20.83% de los cuidadores 
tenía empleo y, en ocasiones, dejaban a sus familiares con discapaci-
dad a cargo de terceros o solos. Por último, el 12.50% de los cuidado-
res tenía empleo, el cual desempeñaban desde su hogar, además de 
su responsabilidad de cuidado.

Así pues, la labor de los cuidadores de personas con discapacidad 
suele implicar una transformación radical en sus vidas, centrándose 
por completo en el bienestar de la persona discapacitada. Esto con-
lleva considerables repercusiones en los ámbitos social, emocional, 
familiar y económico debido a la presión y la carga asociada a los 
cuidados, que varían según la discapacidad. Además, es importante 
destacar que la falta de capacitación y la escasez de personas con 
las habilidades necesarias para apoyar el desarrollo de las perso-
nas con discapacidad hacen que los familiares sean a menudo los 
más capacitados, a pesar de la falta de apoyo disponible para ellos 
en esta tarea fundamental. Esta carencia de recursos y capacitación 
resalta la necesidad urgente de programas y servicios que respalden 
tanto a los cuidadores como a las personas con discapacidad, promo-
viendo así una sociedad más inclusiva y solidaria.



La inclusión laboral de las personas con discapacidad es un tema de gran importancia en la actua-
lidad, y se han implementado políticas y programas para promover la igualdad de oportunidades 
y la participación activa de este grupo en el ámbito laboral. Estas iniciativas tienen como objetivo 
principal eliminar las barreras que dificultan la búsqueda de empleo para las personas con dis-
capacidad y fomentar entornos de trabajo inclusivos que reconozcan y aprovechen su potencial.

En Ecuador, las tasas de empleo para las personas con discapacidad son notablemente más bajas 
en comparación con las personas sin discapacidad. Esto se debe a diversos desafíos, como la 
discriminación, la falta de accesibilidad en los lugares de trabajo y la falta de conocimiento sobre 
las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad.

Se identifica que en el ámbito laboral, las ayudas y adaptaciones para las personas con discapaci-
dad desempeñan un papel fundamental. Estas pueden incluir tecnología asistiva, ajustes ergonó-
micos, capacitación en habilidades específicas, adaptación del entorno laboral y apoyo emocional 
y social. Estas medidas permiten que las personas con discapacidad superen las barreras físicas 
y funcionales, y puedan desempeñar su trabajo de manera efectiva, contribuyendo así al creci-
miento y desarrollo de las empresas y la sociedad en su conjunto.

Sin embargo en respuesta a esta problemática, se han implementado medidas para promover 
la inclusión laboral. Un ejemplo importante es la Ley Orgánica de Discapacidades, que establece 
cuotas de empleo en empresas públicas y privadas, exigiendo que un porcentaje de su fuerza 
laboral esté compuesta por personas con discapacidad. Esta ley también busca garantizar la ac-
cesibilidad en los lugares de trabajo y fomentar la capacitación y formación adecuada para las 
personas con discapacidad.

CONCLUSIÓN 1.4 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proyectar un centro de talleres enfocados a la incorporación laboral para 
personas mayores de edad con discapacidad en el barrio de Quitumbe.

Estudiar la situación de los accesos laborales para perso-
nas con capacidades especiales en el Distrito Metropolita-

no de Quito 

Incorporar estrategias de diseño arquitectónico que 
respondan a la metodología de Hoffman y que incorpore 
variables de sostenibilidad que se adapten a la necesi-

dad del diseño

Analizar el sitio propuesto para una mejor comprensión 
de su contexto inmediato.

Determinar la necesidad a la cualidad de los espacios 
para un mayor desempeño de los usuarios.

Explorar alternativas de diseño enfocado al uso de mate-
riales que no generen altos impactos en el ambiente.
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1.5 METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un recorrido fotográfico por las 
calles cercanas al equipamiento, encontrando  
diferentes elementos arquitectónicos y urbanos 
presentes. Desde el punto de vista arquitec-
tónico, se destacaron la tipología, morfología 
y materialidad de los edificios. En cuanto a lo 
urbano, se pudieron identificar los flujos de per-
sonas, los usos de suelo y la dinámica comercial 
relacionada con la disposición de las vías y las 
conexiones urbanas relevantes, así como las 
aglomeraciones temporales que se producen.

Se emplearán mapas para llevar a cabo un 
análisis detallado del contexto, identificando la 

infraestructura que pueda ser útil para la imple-
mentación de iniciativas laborales vinculadas a 
la propuesta. Además, se utilizarán estos mapas 
para comprender la situación física actual de la 

zona en estudio.

En la selección de referentes, se consideraron as-
pectos arquitectónicos, literarios y educativos. Es-
tos referentes se utilizan para innovar en el diseño 
arquitectónico y establecer una base sólida para 
abordar las necesidades preexistentes de las per-
sonas con discapacidad, promoviendo así nuevas 
formas de aprendizaje.

Se llevará a cabo un análisis histórico con el 
objetivo de adquirir una comprensión del con-
texto histórico en el que han evolucionado los 
procesos de aceptación e inclusión de las per-
sonas con discapacidad en el país. El propó-
sito principal de este estudio es comprender  
los recursos históricos disponibles y, al mismo 
tiempo, generen nuevas oportunidades tanto 
para la comunidad como para las personas 

con discapacidad. 

Se llevarán a cabo entrevistas con perso-
nas con discapacidad buscando empleo, 
expertos en su cuidado y personas ya em-
pleadas para comprender sus necesidades 
y mejorar los servicios disponibles, identi-
ficando áreas de mejora y proponiendo es-
trategias efectivas. El objetivo es obtener 
una comprensión completa de la situación 
laboral de las personas con discapacidad 
y determinar las herramientas adecuadas 
para abordar sus desafíos de manera efec-

tiva.

METODOLOGÍA DE DISEÑO
ODS-OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Uni-
das representan un marco global crucial para promover la soste-
nibilidad y la inclusión en todas las dimensiones de la sociedad. 
En este contexto, la implementación de los ODS se convierte en 
un pilar fundamental en el diseño de espacios, particularmente 
en centros destinados a personas con discapacidad. A través de 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos, incluyendo a las per-
sonas con discapacidad. Promover la accesibilidad y la adaptación de los entornos 
educativos, así como proporcionar apoyo adicional y recursos para asegurar que las 
personas con discapacidad puedan acceder a una educación de calidad.

Promover el empleo pleno y productivo. Garantizar la igualdad de oportunidades, 
la eliminación de la discriminación y la promoción de entornos de trabajo inclusi-
vos y accesibles con herramientas adecuadas para sus necesidades.

Garantizar su inclusión y participación plena en todos los aspectos dentro de todos 
los espacios.

Creación de espacios y talleres inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es fun-
damental asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a infraestruc-
turas accesibles, transporte, espacios públicos y servicios básicos en cualquier lugar 
en el que se encuentren.

Promover de espacios en los que tengan igualdad de acceso a la justicia y a las 
instituciones, así como proteger sus derechos y prevenir cualquier forma de discri-
minación o abuso.

una planificación y análisis, estos objetivos pueden traducir-
se en ambientes que no solo cumplen con las necesidades 
específicas de esta población, sino que también fomentan la 
sostenibilidad y la inclusión en su sentido más amplio, ga-
rantizando un futuro más igualitario y sostenible para todos.
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MÉTODO HOFFMAN
El “Método Hoffman” es un enfoque terapéutico que busca me-
jorar el autoconocimiento y el bienestar emocional al ayudar a 
las personas a explorar y modificar sus patrones de compor-
tamiento y creencias subconscientes. Este enfoque puede tener 
un impacto en el diseño arquitectónico al enfocarse en aspectos 

NEUROPLASTICIDAD: Esta aproximación puede aprovechar 
la neuroplasticidad del cerebro, permitiendo la creación 
de conexiones neuronales más saludables a través de la 

introspección y la autorreflexión.

Diseño de espacios terapéuticos, accesibles 
y adaptativos que promueven la calma y el 

desarrollo autónomo.

Promueve la autorreflexión y el cambio 
cognitivo, ayudando a las personas a explo-

rar y modificar patrones de pensamiento 
y creencias subyacentes para mejorar su 

bienestar mental.

 se centra en el bienestar emocional, 
fomentando la exploración y la transfor-
mación de emociones y estados de ánimo 
para lograr una mayor salud emocional y 

autoconciencia.

como la accesibilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad de los 
espacios, así como en la creación de entornos terapéuticos que 
promuevan la relajación y la calma. Asimismo, se consideran de-
talles como la iluminación y la ventilación para mejorar el bien-
estar emocional y psicológico de quienes utilizan estos espacios.

1.6 JUSTIFICACIÓN

La importancia de abordar la inserción laboral de personas 
con discapacidad en contextos económicos vulnerables radica 
en su subsistencia y su integración social. Este proyecto tiene 
como objetivos mejorar el acceso al empleo para estas perso-
nas en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de estrate-
gias de diseño arquitectónico, análisis del entorno, evaluación 
de necesidades espaciales y consideraciones de sostenibili-
dad. Se abordan problemas críticos, como la falta de centros 
de apoyo, oportunidades laborales limitadas, adaptación de-
ficiente en los lugares de trabajo y las repercusiones en los 
cuidadores, que generan consecuencias sociales, emociona-
les, familiares y económicas significativas. Esto es relevante 
dado que el enfoque actual no satisface las expectativas de 
inclusión social y desarrollo de estas personas, y las solucio-
nes propuestas incluyen la implementación de equipamientos 
enfocados en la inserción laboral y el desarrollo de aptitu-

des. Además, el desarrollo de equipamientos adecuados para 
personas con discapacidad se vuelve crucial, ya que estos 
dispositivos y recursos pueden mejorar la autonomía, la mo-
vilidad y la calidad de vida, así como facilitar su participación 
activa en la sociedad. Un marco teórico sólido sobre el equi-
pamiento para personas con discapacidad, específicamente 
en lugares como Quitumbe, puede contribuir a la comprensión 
y promoción de soluciones efectivas que aborden las necesi-
dades de esta población de manera integral. Los beneficia-
rios principales son las personas con discapacidad adultas, y 
el proyecto se basa en datos y evidencia concretos, como las 
estadísticas de discapacidad en Quito y la legislación laboral. 
Además, se busca una cooperación efectiva con servicios y 
equipamientos existentes para maximizar su utilidad y efica-
cia en esta área crucial de la inclusión social.
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1.7 MARCO TEÓRICO

CLASIFICACIÓN SOCIAL DE DISCAPACIDAD
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Para la calificación de una persona que tiene discapacidad se debe tomar en cuenta sus actividades cotidianas como la higiene 
personal, comunicación, actividades físicas, funcionales, y el descanso. En los casos en los que la discapacidad es mayor del 33% se 
debe valorar las dificultades en torno a su movilidad como el uso de alguna ayuda como silla de ruedas o bastones que hagan que la 
persona no se pueda movilizar de forma voluntaria. (GRADOS DE DISCAPACIDAD, s.f)

TIPOS DE DISCAPACIDAD
Los datos que representan los tipos de discapacidades que exis-
ten en el país muestran que el 45.66% tienen discapacidades 
físicas que impiden de forma permanente o irreversible el mo-
vimiento con plena funcionalidad de su sistema motriz (PREDIF, 
2022). El 23.12% tienen discapacidades intelectuales que impi-
den que una persona no tenga capacidad de aprender a niveles 
esperados o funcionar normalmente en la vida cotidiana (CDC 
2022). En estos dos tipos de discapacidades entra el grado de 
discapacidad que una persona puede tener yendo desde el 30% 

GRÁFICO 6: GRADOS DE DISCAPACIDAD
FUENTE: ESTADÍSTICAS DE DISCAPACIDAD DEL CONSEJO DE DISCAPACIDADES
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

GRÁFICO 5: TIPOS DE DISCAPACIDAD
FUENTE: ESTADÍSTICAS DE DISCAPACIDAD DEL CONSEJO DE DISCAPACIDADES
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

como el más bajo hasta el 100%. En Ecuador el 45.71% de per-
sonas tienen discapacidad de un 30% hasta un 49%, siguiéndole 
una cantidad de 34.53% de personas con rangos de discapacidad 
entre el 50% al 74% (CONADIS 2022). El rango de edades en su 
mayoría es de los 27 a más de 60 años, que son personas en esta-
do económicamente activos que buscan formas de poder valerse 
económicamente y socialmente en un país que no está preparado 
para sus necesidades (CONADIS, 2022).

ACEPTACIÓN CULTURAL
La cultura ecuatoriana con respecto a la discapacidad se ha 
visto muy bloqueada por prejuicios puestos por una sociedad 
ignorante. Las limitaciones que se piensan que genera la disca-
pacidad existen más en la cabeza de las personas por la falta de 
conocimientos sobre el tema o la persona mismo. Lo que causa 

que muchos centros no quieran trabajar con ellos porque pien-
san que es una metodología complicada o que no están prepa-
rados para eso, cuando en realidad es todo lo contrario y es algo 
muy limitante sin ni siquiera tener razones válidas para hacerlo.

IMÁGEN 3: QUITO NO ES AMIGABLE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
FUENTE: EL COMERCIO, 2022.
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En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), la existencia de un total de 303 centros de acogida destinados a personas con discapacidad 
se considera notablemente insuficiente. Esto adquiere mayor relevancia al tener en cuenta que el Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades (CONADIS) registra 55,545 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 2.48% de la población distrital. 
Estos centros, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social en 2018, se dividen en tres categorías.

En primer lugar, se encuentran los centros de “Ayuda y Servicios,” que funcionan como albergues o centros temporales para personas 
en situación de pobreza o discapacidad que carecen de hogares o familiares a los que recurrir. En segundo lugar, se ubican los centros 
de “Salud y Bienestar,” especializados en la atención médica y el tratamiento de las enfermedades asociadas a las discapacidades. Por 
último, están las “Organizaciones,” que desempeñan un papel en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapa-
cidad, aunque su enfoque tiende a ser más empresarial que asistencial.

UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ASISTENCIA A PCD
CENTROS DENTRO DEL DMQ

GRÁFICO 7: TIPOS DE CENTROS HABILITADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FUENTE: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

MAPA 3: INSTITUCIONES ENFOCADAS AL CUIDADO DE PCD EN QUITO DE DISTINTOS TIPOS
FUENTE: REGISTRO NACIONAL DE DISCAPACIDADES - INSTITUCIONES
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

Es importante destacar que la mayoría de los centros son fun-
daciones ubicadas en la capital, y muchas de ellas funcionan 
más como oficinas o centros de información que como provee-
dores de servicios específicos para personas con discapacidad. 
Las fundaciones, albergues y organizaciones incluidos en esta 

tabla son las que actualmente están en funcionamiento y se ca-
tegorizan en las tres tipologías mencionadas anteriormente. Esta 
situación subraya la necesidad de abordar la falta de recursos 
adecuados para personas con discapacidad en el DMQ.
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1973
CONAREP- se encarga de la 
formación ocupacional e 
inserción laboral de los PCD.

1979
Se crea la primera Unidad 
de Educación especial.

1981 - 1984
Se amplía la cobertura asistencial 
con la organización de servicios de 
Medicina Física y Rehabilitación en 
casi todas las provincias.

1982
Se expide la Ley de Protección del 
Minusválido, que crea la CONAREP y es 
asignada al Ministerio de Bienestar 
Social para la ejecución de programas 
con instituciones relacionadas con ese 
tipo de actividades.

1977
Se expidió la Ley General de 
Educación en la que se señala 
que “la educación especial es 
una responsabilidad del Estado”.

1980
Se crea la División Nacional 
de Rehabilitación en el 
Ministerio de Salud.

1991
Se da inicio a los programas de ayuda a 
las PCD, y se inicia con el primer Plan 
Nacional de Discapacidades elaborado por 
la Comisión de Análisis de la situación de 
las Discapacidades en el Ecuador.

2008
La CONADIS creó 90 unidades 
básicas de rehabilitación en dif. 
municipios del país.

2012 - 2013
Se inspeccionaron laboralmente 22.320 
empresas, con lo que la cifra de personas 
con discapacidad insertadas
laboralmente creció de 9.911 a 51.273. 

2017
Ecuador asumió la Vicepresidencia de la 
COSP10 como parte de un reconocimiento 
mundial a las políticas y acciones que el 
país impulsa a favor de las PCD.

2016
Registro de artistas con discapacidad 
para mejorar las capacidades en el 
ámbito artístico y cultural.

2021
Huelga de hambre convocada por 
COORDINADEC para exigir cambios a la 
CONADIS.

2007
El presidente Alfredo Palacio declara 
y establece como política de Estado 
la prevención de discapacidades, la 
atención y rehabilitación integral de 
las PCD.

GRÁFICO 8 : LÍNEA DEL TIEMPO SOBRE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PCD.
FUENTE: CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES / CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DMQ.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PCD EN ECUADOR A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Los aspectos económicos relacionados con la población con discapacidad son altamente diversos, y su alcance se encuentra fuerte-
mente influenciado por factores como el tipo de discapacidad, la situación económica familiar e incluso las necesidades básicas indi-
viduales. Cuando una persona con discapacidad busca asistencia económica y financiera, se requiere completar múltiples formularios 
para validar su condición discapacitante y acceder a los beneficios proporcionados por el estado (Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Distrito Metropolitano de Quito - GADDMQ, 2022).

Este mismo proceso se aplica a los centros destinados al apoyo de personas con discapacidad. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos 
centros, que inicialmente pueden ser gratuitos y contar con apoyo económico, se ven obligados a cambiar su modelo de funcionamiento 
debido a la falta de ingresos sostenibles. Esto lleva a que evolucionen hacia centros privados que requieren tarifas de entrada signifi-
cativamente altas para cubrir los diversos requisitos y recursos necesarios para su operación.

FACTORES ECONÓMICOS QUE IMPACTAN LA VIDA DE LAS PCD

Con ingresos mensuales por debajo de los 
$500, insuficientes incluso considerando el 
salario básico de $400, los gastos de las 
personas con discapacidad no pueden ser 
adecuadamente cubiertos.

Los datos revelan que las empresas de 
servicios e industriales tienen los mayores 
porcentajes de empleo, mientras que el 
sector público, con menor porcentaje, de-
bería proporcionar mayor apoyo.

Los porcentajes de inclusión laboral se 
concentran en empleos informales y traba-
jos en casa, los cuales representan un alto 
riesgo para satisfacer las necesidades de 
las personas con discapacidad.

GRÁFICO 9: ASPECTOS LABORALES ANTE PCD
FUENTE: INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PCD
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022

ECONOMÍA Y CALIDAD DE VIDA EN LAS PCD
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SISTEMA CONSTRUCTIVO EN TERRITORIO

A lo largo de todas las eras, la humanidad ha dependido de la Tierra, obteniendo de ella los alimentos y recursos esenciales. 
Desde tiempos prehistóricos, en todo el mundo, la búsqueda de refugio ha sido una necesidad primordial, protegiéndose 
del clima, animales salvajes y amenazas externas. Con el tiempo, los conocimientos adquiridos a través de la observación 
cotidiana, transmitidos de generación en generación, se solidificaron en una doctrina estable. Este conocimiento se convirtió 
en una herramienta que permitió a los seres humanos comprender mejor su entorno, arraigándose en la vida y el trabajo, lo 
que conocemos como cultura. Las obras construidas que reflejan su entorno se consideran patrimonio cultural. “Patrimonio” 
se refiere a lo que poseen, mientras que “cultura” implica la aplicación del conocimiento en la vida cotidiana.

Se reconoce que el pasado es fundamental, ya que el futuro se basa en las experiencias y aprendizajes pasados. La ne-
cesidad de comprender el pasado no solo radica en conocer las raíces ancestrales, sino también en establecer cimientos 
más sólidos para el futuro. Este conocimiento del pasado debe ser asimilado y reinterpretado. La Tierra es especialmente 
valiosa como patrimonio debido a su capacidad para transmitir un amplio conjunto de referencias culturales a través de las 
construcciones que se han desarrollado a lo largo de la historia. Estas construcciones han sido continuamente recuperadas, 
remodeladas y modificadas, llegando hasta nuestros días como productos de ese trabajo.

LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

El uso de materiales vernáculos en la construcción puede tener un impacto significativo, tanto en términos físicos como en la in-
fluencia emocional que ejerce sobre las personas de diversas maneras. Comenzando por los aspectos físicos:

LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ARQUITECTURA EN TIERRA

SALUD AMBIENTAL: Estos materiales permi-
ten la elaboración de componentes de cons-
trucción que no generan daños al medio 
ambiente durante su producción y posterior 
impacto en el entorno.

SALUD FÍSICA: Algunos materiales verná-
culos, como la arcilla, la tierra, la madera 
y la piedra, son más saludables para los 
usuarios en comparación con materiales 
sintéticos. Estos materiales naturales tie-
nen una mejor calidad del aire interior y 
pueden contribuir a un entorno de vida más 
saludable.

1

2

GRÁFICO 10: DIAGRAMA GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL SUELO TERROSO.
FUENTE: TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA, MIGUEL ROCHA.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022

COMPATIBILIDAD BIOCLIMÁTICA: Los materiales 
vernáculos permiten un bienestar térmico al 
permitir el paso de la energía solar a través de 
la tierra mediante procesos como la radiación, 
la conducción y la convección, sin necesidad 
de consumir energía mecánica adicional.

3
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: Al encontrarse dispo-
nibles en la propia área de construcción, estos 
materiales no incurren en costos de extracción 
y su elaboración, a menudo manual y sencilla, 
no conlleva gastos significativos. Además, su 
demolición puede realizarse sin la necesidad 
de esfuerzos mecánicos, minimizando los cos-
tos asociados.

4 DESARROLLO SOSTENIBLE: Estos materiales 
se integran armoniosamente en su entorno 
sin dañarlo ni consumir recursos adicionales, 
evitando procesos productivos complicados y 
gastos extras. Su capacidad de ser demolidos 
y reutilizados de manera indefinida sin alterar 
las características del entorno los convierte 
en una elección sostenible.

5 RECICLABILIDAD: La maleabilidad y la capacidad 
de estos materiales vernáculos para reintegrar-
se limpiamente en el paisaje sin dejar residuos o 
escombros inasimilables facilita su reciclaje. Esto 
posibilita su reutilización en nuevas construcciones, 
así como transformaciones, ampliaciones, reformas 
o demoliciones sin generar ruinas ni desechos no 
biodegradables.

6

MAPA 4: MAPEO DE CERCANÍA DE MATERIALES DENTRO DEL DMQ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.
FUENTE: GOOGLE MAPS / GEOPORTAL DEL MINISTERIOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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En cuanto a la influencia emocional:

CONEXIÓN CON LA CULTURA Y LA HISTORIA: Los ma-
teriales vernáculos a menudo están vinculados 
a la cultura y la historia de su lugar de origen. 
Usar estos materiales promueve una conexión 
emocional con el entorno y la herencia cultural, 
lo que proporciona una sensación de pertenencia 
y acogida.

COMODIDAD Y SENTIDO DE HOGAR: Por su forma y 
sensación térmica hace que sean espacios más 
acogedores y auténticos, lo que contribuye a un 
mayor sentido de hogar y comodidad para los 
usuarios.

SENSACIÓN DE PERTINENCIA Y SOSTENIBILIDAD: 
Utilizar materiales locales y vernáculos en la 
construcción promueve una sensación de res-
ponsabilidad ambiental y sostenibilidad. Esto 
genera una satisfacción emocional al contribuir 
a la protección del entorno local.

1

2

3

1.8 MARCO REGULATORIO

En el país se aplican leyes y normativas específicas para promover la inclusión y garantizar los derechos de las personas con discapaci-
dad. Entre ellas, se encuentra la Ordenanza Metropolitana para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que busca la accesibilidad 
en espacios públicos, la educación inclusiva y la adaptación de servicios de transporte. Además, el Plan de Acción para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad establece acciones concretas en ámbitos como la accesibilidad arquitectónica, la educación, el empleo, 
la cultura y el deporte. El programa “Quito Accesible” se enfoca en eliminar barreras arquitectónicas, capacitar funcionarios y promover 
servicios y espacios accesibles. El Servicio de Atención Integral y Movilidad para Personas con Discapacidad brinda asistencia en mo-
vilidad, mientras que el Programa de Empleo facilita la inserción laboral. Estas normativas se actualizan y promueven la inclusión y la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

En la actualidad, se han implementado medidas y reglamentos para promover las oportunidades laborales y proteger los derechos de las 
personas con discapacidad en muchos países, incluido Ecuador. Estas medidas incluyen leyes que establecen cuotas de empleo, adapta-
ción de puestos de trabajo, acceso a formación y capacitación, protección legal contra la discriminación y campañas de sensibilización. 
Estas acciones buscan garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar una cultura inclusiva en el entorno laboral, promoviendo el 
acceso y la participación plena de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

NORMAS BASADAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EN LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES:
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NORMAS IMPLEMENTADAS A LA ARQUITECTURA: 02
EL SITIO
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2.1 APROXIMACIÓN TERRITORIAL 2.2 SELECCIÓN DEL TERRENO

Al ser un equipamiento de ayuda  social debe tener una tipología zonal en el cual pueda estar suficientemente calificado para 
un porcentaje poblacional de más de un 10%, incluso por la falta de equipamientos de este tipo es un centro de gran necesidad 
espacial para su funcionamiento y libre solvencia.

Un equipamiento de ayuda social específico para ayudar y aportar a PCD debe tener un rango de características predispuestas 
para que sea de ayuda en su mismo entorno y  de su alrededor.

GRÁFICO 11: CARACTERÍSTICAS TIPOLOGÍA IDEALES PARA UN EQUIPAMIENTO DE BIEN ESTAR SOCIAL.
FUENTE: PROPIA
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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2.3 ESCALA MACRO
ANÁLISIS PROVINCIAL DE EQUIPAMIENTOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PCD

MAPA 5: ANÁLISIS PROVINCIAL DE EQUIPAMIENTOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PCD ENFOCADO EN 
CERCANÍA DE HIPERCENTROS DENTOR DEL DMQ.
FUENTE: WIKIPEDIA / SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022

Los equipamientos habilitados para la inclusión social se dividen en 3 
tipos; los centros casas somos, 60 y Piquito y centros de desarrollo co-
munitario. Las administraciones zonales con más centros de apoyo con 
actividades específicas son Eloy Alfato, La Delicia y Manuela Sáenz; las 
administraciones zonales con menos centros son Quitumbe y Calderón. 

Por otro lado, las administraciones zonales con más centros de desa-
rrollo comunitario que se asemejan a equipamientos diseñados para la 
inclusión social son Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, Tumbaco y La Deli-
cia; los que menos centros tienen son Quitumbe, Los Chillos y Calderón. 

TABLA 3: RESUMEN EQUIPAMIENTOS POR ADMINISTRACIONES ZONALES
FUENTE: PROPIA, 2022.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

RESUMEN EQUIPAMIENTOS POR ADMINISTRACIONES ZONALES
RESUMEN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO POR ADMIN. ZONAL

GRÁFICO 12: RESUMEN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO POR ADMINISTRACIONES ZONALES
FUENTE: PROPIA,2022.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

Las parroquias con más urgencia de centros especializados en 
asistencia y atención a personas con discapacidad son Calde-
rón y Quitumbe. Al analizar los diferentes centros existentes, 
se observa que predominan los equipamientos de “60 y piquito,” 
enfocados en el cuidado y apoyo a personas adultas mayores. 

Por otro lado, los centros “casas somos” se basan en talleres y 
espacios de enseñanza para todo tipo de público. En contraste, 
los centros de desarrollo comunitario tienen un enfoque más 
cercano a la atención y apoyo, ya que buscan involucrar a di-
versos usuarios en su desarrollo dentro de la comunidad.
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2.4 ESCALA MESO

Quitumbe es una parroquia en la que se encuentran servicios como el Terminal Terrestre de Quitumbe, Quicentro Sur o la Plataforma 
Gubernamental. Es una zona con gran densidad que ofrece varias oportunidades residenciales, de empleo, instalaciones comunitarias y 
nuevas actividades comerciales minoristas. Quitumbe ha sido una de las parroquias que en los últimos años ha desarrollado un mayor 
crecimiento urbano convirtiéndose en una zona metropolitana clave. 
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MAPA 6: MAPA DE UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN QUITUMBE 
FUENTE: MAPA DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS DEL DMQ DE QUITO ZONA 9 
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

En el proceso de desarrollo de Quitumbe, una parroquia en constante crecimiento, se ha mantenido la preservación de sus quebradas y 
espacios verdes como áreas de recreación y disfrute común para los residentes. El mantenimiento de estas zonas no solo mejora la ca-
lidad de vida de la comunidad, sino que también contribuye a la purificación del aire y la reducción de la contaminación, promoviendo un 
microclima equilibrado en la parroquia. Además, Quitumbe es una de las parroquias más altas del DMQ, ubicada aproximadamente entre 
los 2890 - 3150 msnm (según Google Earth). Debido a su alto porcentaje de quebradas que reciben drenajes de ríos como el Machángara, 
se han generado microcuencas que contribuyen con zonas hidráulicas en la parroquia.

Sin embargo, la presencia de quebradas también plantea desafíos. El cambio en los usos de suelo y la construcción de edificios han 
llevado a la generación de residuos que a menudo se utilizan para rellenar las quebradas, lo que causa contaminación y daño a la flora 
y fauna de estos ecosistemas y sus alrededores.

MAPA 7: LOCALIZACIÓN DE ÁREAS VERDES Y QUEBRADAS 
FUENTE: ACCIONES COLECTIVAS EN LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS VERDES, 2021.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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2.5 ESCALA MICRO

Las parroquias que integran la administración zonal de Quitumbe suman un total de 5. Para abordar esta situación de falta de 
equipamientos, se inició un análisis que consideró tanto la población total de cada parroquia como la cantidad de personas con 
discapacidad en cada una. A partir de estos datos, se calcularon los porcentajes totales y se compararon con la disponibilidad de 
centros comunitarios destinados a la asistencia de personas con discapacidad en cada parroquia.

Una vez obtenidos los porcentajes y cifras totales de estos dos aspectos analizados, se llegó a la conclusión de que la parroquia 
de Quitumbe dispone de un total de 6 centros de apoyo para atender a una población de 5293 personas con discapacidad. Esto se 
traduce en una proporción de 882 personas por cada centro, una cifra significativamente alta para un centro de tipo barrial y que 
supera la capacidad necesaria para satisfacer esta necesidad. (Secretaría de inclusión social, 2022)

TABLA 4: ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS POR PCD POR PARROQUIA.
FUENTE: WIKIPEDIA / SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022

GRÁFICO 13: RESUMEN DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE EQUIPAMIENTOS POR PCD.
FUENTE: WIKIPEDIA / SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022

ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS POR PCD POR PARROQUIA.

RESUMEN DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE EQUIPAMIENTOS POR PCD

03
LUGAR Y CONTEXTO
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3.1 ELECCIÓN DEL TERRENO

MAPA 8: MAPA DE ANÁLISIS DE USOS DE SUELO DENTRO DE UN RADIO APROXIMADO AL TERRENO A INTERVENIR.
FUENTE: MAPA PREDIAL OFICIAL, 2024.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022

3.2 USOS DE SUELO
En el análisis se destaca que la mayor parte de los terrenos se destinan a uso residencial, en forma de conjuntos residenciales y 
edificios de apartamentos. También es notable la presencia significativa de terrenos sin edificaciones, dado que en estas áreas de 
reciente desarrollo, la demanda de construcciones no ha sido considerable. En cuanto a las áreas circundantes, aproximadamente el 
30% se dedica a zonas residenciales, un 50% se destina a fines comerciales y un 20% está reservado para equipamientos de otro tipo.

TABLA 5: ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE TERRENO.
FUENTE: MAPA PREDIAL / CATASTRO EN LÍNEA, 2024.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022
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MAPA 14: ANÁLISIS DE PARADAS DE BUS.
FUENTE: GOOGLE MAPS.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022

3.3 ACCESIBILIDAD
Hoy en día, las instalaciones de transporte público reciben un mantenimiento adecuado y brindan una mayor comodidad a los 
usuarios. En el caso de Quitumbe, dispone de aproximadamente 742 paradas de autobús y opera más de 5 rutas de servicio, 
incluyendo el Metrobus-Q y el Trolebús. No obstante, es importante destacar que el mantenimiento de las carreteras es insufi-
ciente, y lamentablemente, no se ha asignado una zona específica para los ciclistas, lo que reduce significativamente el uso de 
bicicletas y el uso de mobilidad peatonal en la zona.

3.4 TOPOGRAFÍA
La topografía del terreno presenta una pendiente gradual de 
aproximadamente 1%. El punto más elevado se encuentra a 
3.00 metros sobre el nivel del suelo, y esta altitud se distribu-
ye de manera uniforme en toda la extensión del terreno. Esta 
característica topográfica es fundamental, ya que facilita 
considerablemente la gestión de la excavación y movimiento 
de tierras en el proyecto. Además, permite que el diseño del 
proyecto se mantenga a un solo nivel, lo que simplifica la 
construcción y optimiza la accesibilidad.

GRÁFICO 16: IMPLANTACIÓN CON CORTES TOPOGRÁFICOS.
FUENTE: GOOGLE EARTH.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

GRÁFICO 15: AXONOMETRÍA DE ACERCAMIENTO A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO.
FUENTE: GOOGLE EARTH
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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3.5 ASOLEAMIENTO Y VIENTOS
La temperatura promedio de la parroquia varía en las épocas de ve-
rano con una temperatura de los 11° a los 18° y en épocas de invierno 
la temperatura baja hasta los 8-5°.  Los vientos van de 1 a 2 m/s, con 
un porcentaje de humedad del 80% al 90%. (Whitelightskyes, 2022)

GRÁFICO 17: ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO Y VIENTOS DENTRO DEL TERRENO.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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3.6 ANÁLISIS NORMATIVA DE ACUERDO A CADA PROYECTO
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IMÁGEN 4: RECORRIDO FOTOGRÁFICO CONTEXTO INMEDIATO AL TERRENO A INTERVENIR.
FUENTE: PROPIA, 2022.

El uso de suelo para viviendas predomina en estos barrios, que se acompañan en su mayoría con edificaciones de un solo uso, de 
tipo económica o se manejan solo en las plantas bajas de los edificios de vivienda que dan directo a las calles principales y en baja 
cantidad en las vías secundarias. De igual forma, se tiene varios espacios de terrenos baldíos o  sin ningún uso que poco a poco los 
implementaron como áreas verdes recreativas de uso para la misma comunidad.

3.7 ACERCAMIENTO FOTOGRÁFICO AL TERRENO

GRÁFICO 18: AXONOMETRÍA ESTUDIO FOTOGRÁFICO DEL CONTEXTO INMEDIATO DEL TERRENO.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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GRÁFICO 19: ORGANIGRAMA EXPLICATIVO POR ORDEN DE ZONAS EN PLAN MASA.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

04
EXPLORACIONES

4.1 ORGANIGRAMA
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IMÁGEN 5: CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
MENTAL / URBAIN ARCHITECTENCOLLECTIEF.
FUENTE: ARCHDAILY.

IMÁGEN 5: CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
MENTAL / URBAIN ARCHITECTENCOLLECTIEF.
FUENTE: ARCHDAILY.

4.2 REFERENTES

A) Centro de cuidado diurno para personas con discapacidad mental

DISEÑO

El diseño se enfatiza en la funcionalidad y la conexión entre diferentes espacios creativos. El espacio está organizado alrededor de 
estudios, como música, textil, arcilla y madera, además de una sala sensorial. Se agrupan en pares y se conectan con áreas de alma-
cenamiento, baños y entradas. La circulación se concibe como una galería cubierta, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y 
disminuir la cantidad de espacio construido. La galería es espaciosa y acogedora, diseñada para invitar a la gente a interactuar, per-
manecer y exhibir trabajos. El diseño se centra en utilizar materiales básicos de manera auténtica y pura. Todos los estudios y talleres 
están orientados hacia un jardín central que actúa como un punto de conexión entre ellos. Es un diseño que busca la integración de 
espacios creativos mientras enfatiza la conexión con la naturaleza.

FUNCIÓN
Dentro de un entorno desordenado pero común, se logra introducir espacios que otorgan significado al lugar. Estos espacios actúan como 
punto de inicio para la extensión del entorno, añadiendo orden o propósito a un ambiente que se pudo haber quedado como desordena-
do o sin sentido. Es un proyecto que busca fomentar el desarrollo físico, cognitivo y emocional de sus usuarios, así como promover su 
inclusión social.

 MATERIALIDAD
La base del proyecto se construye mayormente con una estructura de acero prefabricado y se reviste con paneles de madera de aglome-
rado para las paredes. El diseño sigue una disposición de pérgolas de acero que definen y dan forma a los diferentes espacios de trabajo. 
En su interior, se ven detalles como techos de acero corrugado, paredes revestidas de aglomerado, suelos de hormigón y columnas de 
acero, creando una sensación de espacios industriales. El pasillo central, hecho de madera y cubierto por un techo transparente de 
láminas de policarbonato, acoge e invita con sus columnas y vigas de madera a que se use para diferentes actividades. 
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B) Escuela Jagdal

ARQUITECTOS: Daaz Office
UBICACIÓN: SEYYED BAR, IRÁN
AÑO: 2020

FUNCIÓN

Se diseñó la escuela con la visión de convertirla en un punto de encuentro para el desarrollo de la aldea y sus comunidades 
cercanas. Se quería conseguir un espacio educativo para los niños y también un punto de encuentro y aprendizaje para todos 
los habitantes del pueblo. Para lograrlo, se eligió un enfoque constructivo participativo que promoviera el desarrollo sostenible 
y generara infraestructuras sociales, económicas y culturales. La gestión y el mantenimiento de la escuela recaen en un equipo 
conformado por aldeanos y profesores, y parte de los ingresos obtenidos de actividades como el turismo y la costura se destinan 
a su sostenimiento. Así, la construcción de la escuela involucra a los habitantes locales y se asegura su mantenimiento a lo 
largo del tiempo.

DISEÑO

El diseño de la escuela se basa en la filosofía de “apren-
der juntos”, reflejada en la disposición circular del patio 
y las aulas, fomentando un enfoque democrático y sin 
jerarquías en la educación. La rotación de las aulas faci-
lita la circulación de aire, creando pequeños patios para 
actividades al aire libre y trabajos en grupo. Esta dispo-
sición genera un patio central como punto de encuentro 
y espacios circulares entre las aulas y el muro que lo 
rodea. 

Transformaron la estructura escolar convencional, con-
virtiendo el muro en una piel permeable que invita a 
la interacción, derribando barreras y promoviendo una 
cultura comunitaria y el diálogo. Destruyó jerarquías, 
promoviendo una cultura de cuestionamiento y un sen-
tido esencial de estar juntos en la escuela. El objetivo 
era crear un entorno que intensifique la creatividad, la 
libertad y el pensamiento crítico.

GRÁFICO 21: ANÁLISIS DE DISPOSICIÓN VISUAL DEL REFERENTE.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

GRÁFICO 20: RELACIÓN USUARIO-CONTEXTO EN EL REFERENTE.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

IMÁGEN 6: ESCUELA PRIMARIA JADGAL/DAAZ OFFICE.
FUENTE: ARCHDAILY.
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Finalmente, se desafió el concepto político y social de la frontera 
representada por el muro entre la libertad y la opresión en una so-
ciedad donde la tiranía es presente en su día a día, logrando trans-
formar la escuela en el corazón del vecindario y punto de reunión 
para todos los habitantes, a pesar de la resistencia inicial de muchos 
aldeanos a la construcción del muro. Este acto se convirtió en un 
ejercicio arquitectónico para impactar en la transición hacia la de-
mocracia.

MATERIALIDAD

Por los lineamientos de reforma escolar de la Institución Legislativa y de Control de la Construcción Escolar en Irán, se optó por cons-
truir la escuela siguiendo estándares antisísmicos utilizando el método ICF, con encofrado de hormigón aislante. Se emplearon paneles 
de poliestireno (EPS), perfiles de hierro galvanizado y hormigón armado, permitiendo la construcción sin pilares debido al diseño 
curvilíneo. Para el acabado final, se aplicó un material “semilocal” llamado Simgel, compuesto de cemento y tierra local, evitando 
la corrosión por inundaciones y exceso de lluvia, además de integrarse con los colores y texturas del entorno. Este material permite 
reparaciones sencillas por parte de los residentes en caso de agrietamiento.GRÁFICO 22: CONCEPTO DE ESPACIALIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL REFERENTE.

ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

IMÁGEN 7: ESCUELA PRIMARIA JADGAL/DAAZ OFFICE.
FUENTE: ARCHDAILY.
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C) Escuela para niños ciegos y discapacitados visuales

ARQUITECTOS: SEAlab
UBICACIÓN: GANDHINAGAR, INDIA
AÑO: 2021

Hay 5 texturas diferentes de yeso en 
las paredes

Lados largos: texturas horizontales
Lados cortos: texturas verticales

Ayuda a identificar por qué 
lado del pasillo están 

caminando

OLFATO: Plantas aromáticas y 
árboles que ayudan a la navegación

A

B

TACTO: Materiales y texturas de paredes 
y suelo, con superficies lisas y rugosas 

que guían a los usuarios por los espacios

Según la función del 
espacio tienen diferentes 
características,volúmenes 

y calidades de luz

C Las aulas están distribuidas 
alrededor de un patio central

Permite a los usuarios crear un 
mapa mental de los espacios

D El pasillo que rodea tiene diferentes 
anchos y volúmenes a cada lado

Permite identificar su ubicación 
en el edificio

E El patio central tiene una 
textura cemicircular

FUNCIÓN Y MATERIALIDAD
DISEÑO

GRÁFICO 23: PLANTA ZONIFICADA DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO DEL REFERENTE.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

IMÁGEN 8: ESCUELA PARA NIÑOS CIEGOS Y DISCAPACITADOS VISUALES / SEALAB.
FUENTE: ARCHDAILY.
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FUNCIÓN Y MATERIALIDAD

FUNCIÓN Y MATERIALIDAD

05
ARQUITECTURA

IMÁGEN 9: ESCUELA PARA NIÑOS CIEGOS Y DISCAPACITADOS VISUALES / SEALAB.
FUENTE: ARCHDAILY.
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GRÁFICO 24: AXONOMETRÍA DE ESTADO ACTUAL CONTEXTO URBANO.
FUENTE: GOOGLE MAPS
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

GRÁFICO 25: MAPA CONCEPTUAL DE CARACTERÍSTICAS DE PRINCIPIOS REGULADORES URBANOS
FUENTE: BLOG DE CIUDADES CUIDADAS.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

5.1 ESTRATEGIAS URBANAS

Se pretende desarrollar estrategias urbanas que destaquen la importancia de cada individuo y su calidad de vida. Se implementarán 
pequeños negocios y proyectos locales, generando espacios comerciales cercanos y accesibles para fomentar el éxito de los talentos 
locales. Además, se planifica la construcción de carriles para bicicletas que no solo brindarán rutas seguras para el desplazamiento, sino 
que también servirán como senderos para conectar con la naturaleza y apreciar el entorno. De manera similar, se proyecta la creación 
de plazas y áreas verdes para fomentar la conexión con el entorno inmediato.

ESTADO URBANO ACTUAL

LEYENDA

A su vez la organización de los 15 minutos se estructura en torno a un principio regulador urbano que busca la proximidad y 
accesibilidad de servicios y espacios clave dentro de un radio limitado, generalmente 15 minutos a pie o en bicicleta desde cual-
quier punto. Este enfoque se basa en cuatro pilares fundamentales: un eficiente transporte público conectado a todas las áreas, 
la integración de equipamientos de uso mixto que abarquen necesidades variadas, la promoción del tránsito no motorizado con 
infraestructuras amigables para peatones y ciclistas, y la configuración de manzanas pequeñas que permitan una mayor densi-
dad y distribución eficiente de servicios. Esta teología urbanística no solo fomenta la cercanía y la comodidad en el acceso a los 
elementos vitales de la ciudad, sino que también promueve entornos habitables, sostenibles y conectados, mejorando la calidad 
de vida al reducir distancias, fomentar la interacción social, el ejercicio y la disminución de la contaminación.

5.2 PRINCIPIOS REGULADORES URBANOS
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GRÁFICO 26: AXONOMETRÍA DE PROPUESTA URBANA
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

5.3 PROPUESTA URBANA

RECUPERACIÓN DE VÍAS, ÁREAS VERDES Y VÍAS PEATONALES PARA USO MIXTO



GRÁFICO 27: CORTES EN AXONOMETRÍA URBANOS DE PROPUESTA URBANA VIAL.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

GRÁFICO 28: CORTE URBANO A, PROPUESTA URBANA VIAL.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

5.4 PROPUESTA URBANA VIAL
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GRÁFICO 28: CORTE URBANO B PROPUESTA URBANA VIAL.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

5.5 MOBILIARIO URBANO
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GRÁFICO 30: PLANO URBANO DE PROPUESTAS
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

5.6 PLANO URBANO
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5.7 VEGETACIÓN A IMPLEMENTAR

GRÁFICO 31: IMPLANTACIÓN DE UBICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VEGETACIÓN A IMPLEMENTAR EN LA PROPUESTA URBANA
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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INDEPENDENCIA CONEXIÓN MOVILIDAD

“Autonomía o libertad de actuar sin 
estar subordinado a otro.”

(RealAcademiaEspañola, 2022)

Fomentar la independencia y 
autonomía. 

 establecer entornos de conexión y 
espacios para adaptarse a sus 

necesidades cambiantes.

Promover la capacidad de 
relacionarse con los recursos y 

herramientas disponibles, lo 
que facilita la autonomía.

“Vínculo o relación entre dos o 
más cosas.”

(RealAcademiaEspañola, 2022)

“Capacidad de moverse o ser translada-
do eficientemente de un lugar a otro.”

(RealAcademiaEspañola, 2022)

5.8 CONCEPTO Y FORMA

Partiendo desde los objetivos principales del centro hacia los usuarios principales se obtuvieron 3 
términos que lo definen y generan sus bases:

1. 2. 3.

La primera etapa del diseño se concentra en la forma y disposición de los elementos arquitectónicos para optimizar al máximo 
su aprovechamiento. Se consideran factores como los requerimientos de retiros y el área total de ocupación para crear espacios 
que se conecten de manera fluida. Se inicia este proceso al establecer un punto central de referencia que se encuentra en la 
intersección de las dos circunferencias, generando así un punto de convergencia esencial para la cohesión del diseño.

Con el fin de añadir complejidad y variedad a la disposición inicialmente simple, se decide realizar una subdivisión en función de 
las distintas actividades que se desarrollarán. Esto se traduce en la creación de 8 divisiones específicas para cada una de estas 
actividades, lo que permite una organización más detallada y funcional de los espacios.

Las fases 3 y 4 del proceso de diseño se centran en la planificación de un recorrido que se asemeje a la forma de un infinito. La 
intención detrás de esta elección es asegurar que los usuarios experimenten un itinerario que los guíe de manera eficiente a tra-
vés de todos los espacios disponibles. Esta configuración de diseño busca garantizar que los usuarios tengan un acceso equitativo 
a todas las áreas, facilitando la interconexión entre las diferentes actividades y zonas del proyecto arquitectónico.

PROCESO DE DISEÑO

5.9 EXPLORACIÓN DE LA FORMA

GRÁFICO 32: EXPLICACIÓN CONCEPTOS DE DISEÑO.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

GRÁFICO 33: PROCESO DE DISEÑO DEL PASO 1 AL 4.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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SEPARACIÓN ROTACIÓN

INGRESO

UNIÓN

DESFASE INCLINACIÓN

5. 6. 7.

8. 9.

En la segunda fase del diseño, se enfoca en la disposición espacial y la funcionalidad arquitectónica. Durante los procesos 5, 6 y 7, 
la separación y unión de los bloques se determina en función de la utilidad de cada uno y las actividades que se llevarán a cabo 
en ellos. La unión posterior de estos bloques crea un espacio único destinado a una tipología específica de actividad. La rotación 
de estos bloques se decide en base a la ubicación de las entradas, no solo para facilitar el acceso a la arquitectura, sino también 
para establecer un centro lineal en el terreno.

En los procesos 8 y 9, se aborda el diseño y el significado detrás de la forma. Las desviaciones en la alineación de los bloques 
rompen la continuidad del círculo, pero mantienen un recorrido fluido que no interrumpe la conexión, al mismo tiempo que iden-
tifica cada espacio como único. La inclinación de la cubierta cumple dos propósitos: en primer lugar, es una decisión sustentable 
que permite la recolección de agua de lluvia y una gestión eficiente de la iluminación. En segundo lugar, crea un punto central 
en tres dimensiones, lo que es crucial para los usuarios a quienes se dirige el proyecto. Esto no solo representa un aspecto físico, 
sino también emocional, simbolizando un crecimiento hacia su contexto y una apertura a las nuevas oportunidades en su entorno 
circundante.

5.10 PARTIDO ARQUITECTÓNICO

En la concepción y planificación del centro, se da prioridad a la creación, distribución y subdivisión de espacios de acuerdo con la 
importancia de sus usos. Se enfatiza la vinculación de las áreas educativas y los espacios verdes, ya que la mayoría de las actividades 
programadas se llevarán a cabo en estos sectores. Un segundo grupo de espacios de igual relevancia está destinado a las necesidades 
alimenticias, incluyendo la cocina y el comedor, y se suma a ello el área designada para el huerto, desde donde se procurará producir 
la mayor parte de los alimentos necesarios.

Una porción considerable del terreno se destina a áreas complementarias, en cumplimiento de los límites establecidos por las regula-
ciones de uso del suelo. Estas áreas complementarias son destinadas a espacios públicos, como una plaza y zonas de estacionamiento, 
que se encuentran ubicados en las áreas de retiro del terreno, contribuyendo así a la accesibilidad y comodidad general del centro.

Por último, pero no menos importante, se reservan áreas para la administración y servicios de salud, que comprenden aproximada-
mente el 20% del espacio total. Esta distribución estratégica de espacios asegura que el centro funcione eficientemente y cumpla 
con sus objetivos, promoviendo la educación, el contacto con la naturaleza, la alimentación saludable, y el bienestar general de la 
comunidad que lo utilizará.

GRÁFICO 34: PROCESO DE DISEÑO DEL PASO 5 AL 9.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

GRÁFICO 35: IMPLANTACIÓN PARTIDO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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TABLA 6: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS DEL PROYECTO.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022

5.11 PLAN MASA 5.12 PROGRAMACIÓN
ZONA

SALUD 120 m2

134 m2

40 m2

 244 m2

432 m2

355 m2

173 m2

80 m2

-Salas de consulta
- Salas de espera
- Área de terapias
- Área de descanso
- Gimnasio
- Baños

1
1
1
1
1
2

-Garita de acceso
- Sala de espera
- Vestíbulo
- Administración
- Baños
- Bodega de materiales

1
1
1
1
2
1

- Área de deportes
- Bodega de materiales 
- Huertos
- Bodega de jardinería
- Audiovisuales
- Baños

1
1
2
1
1
2

- Taller de artes
- Taller de cómputo
- Taller de carpintería
- Sala de profesores
- Taller de manualidades
- Taller de reparación
- Taller de mecánica
- Baños

- Cocina
- Bodega de alimentos
- Comedor
– Bodega de refrigeración
- Baños

1
1
1
1
1
1
3
3

1
1
1
1
3

- Áreas verdes
- Parqueaderos

-
20

-
-

- Stands
- Bodegas de 
   almacenamiento
- Oficinas
- Baños

5
1

3
2

-Circulación horizontal
- Rampas

ADMINISTRACIÓN

CIRCULACIÓN 

RECREACIÓN

EDUCACIÓN 

ALIMENTACIÓN

COMERCIO

ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS

PROGRAMACIÓN GENERAL CANT. ÁREA 

Para determinar el programa arquitectónico se usó como re-
ferencia las necesidades del usuario en torno al proceso en el 
cual el mismo se desenvolverá. Luego se asignó la cantidad 
de espacios necesarios, considerando las actividades dentro 
de los espacios. Con la ayuda de un análisis de iluminación y 
ventilación se pudo determinar la necesidad de instalaciones. 
Llegando así al área total de cada espacio y del centro.

GRÁFICO 36: AXONOMETRÍAS EXPLICACIÓN PROCESO DE DISEÑO PLAN MASA.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES

GRÁFICO 37: AXONOMETRÍAS NUMERACIÓN DE ACTIVIDADES.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

1

2

9

3

4

6

7

8

5

1 HUERTOS
ACTIVIDADES

-Siembra de semillas.
-Cosecha y cocina.
-Cuidado y mantenimiento.
-Identificación de plantas.

-Aprendizaje de prácticas agrícolas básicas.
-Conexión con la naturaleza.
-Resiliencia y paciencia.
-Trabajo en equipo.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

2 TEATRO
ACTIVIDADES

-Ejercicios de respiración para peparar el cuerpo.
-Fomentar la creatividad y la espontaneidad.
-Trabajo con el cuerpo y la voz.
-Confianza y conexión entre los participantes. 

-Adaptación a diferentes contextos y temas.
-Explorar la psicología de sus roles.
-Comprensión del subtexto y la interpretación de las líneas.
-Control de las emociones.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

4 CÓMPUTO
ACTIVIDADES

-Introducción a la computación.
-Proyectos prácticos de tecnología.
-Navegación web y seguridad en línea.
-Introducción a la programación.

-Majeno básico del sistema operativo.
-Mejorar las habilidades de búsqueda en internet.
-Uso de programas de Microsoft Office.
-Utilizar lenguajes de programación como Scratch o Python.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

3 MANUALIDADES Y MECÁNICA
ACTIVIDADES

-Construcción de modelos.
-Talleres de soldadura básica.
-Creación de maquetas de máquinas simples.
-Proyectos de eletrónica creativa.
-Restauración de objetos mecánicos antiguos.

-Combinar la destreza manual con conceptos básicos de 
ingeniería y diseño.
-Comprender los fundamentos de la unión de metales.
-Entender como funcionan estos mecanismos en la práctica.
-Integrar conceptos de eletrónica con manualidades.
-Experiencia práctica en desmontaje, reparación y reensamblaje

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
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COLORES
Los colores visibles empleados actúan como puntos de 
referencia en entornos, facilitando la orientación de 
individuos con dificultades visuales.

BRAILLE
Se introducirán actividades interactivas en braille que 
fomentan el desarrollo imaginativo.

SUPERFICIES PODOTÁCTILES
Se han instalado pavimentos táctiles a lo largo de todo 
el proyecto para mejorar la movilidad, guiando a las 
personas de manera táctil a lo largo de los distintos 
espacios y promoviendo su independencia.

MURO ACÚSTICO
Permite un moderado control de la contaminación 
acústica del contexto inmediato.

PILETA
Para explorar de forma táctil.

VEGETACIÓN

VEGETACIÓN

Usar una variedad de plantas y árboles de diferentes 
alturas y especies crea una gama diversa de sombras 

que contribuyen a mejorar la orientación espacial para 
personas con discapacidad visual.

TEXTURAS

Las paredes y suelos presentan variadas texturas que señalan 
distintas ubicaciones, proporcionando referencias táctiles para 

personas con discapacidad en todo el proyecto.

BRAILLE Y ZÓCALO

Se crean recorridos que incorporan mensajes 
en braille en toda la estructura, facilitando la 

orientación y ubicación de los distintos espacios 
dentro del proyecto.

Se utilizará una variedad de plantas aromáticas en 
el jardín interior para estimular el sentido del olfato, 

ofreciendo experiencias sensoriales estimulantes y 
facilitando la orientación a través del olfato.

NIVEL 0.00
Mantener una altura uniforme en todo el trayecto del 

proyecto facilita un desplazamiento fluido y sin barreras 
para las personas con discapacidad, permitiéndoles 

moverse de forma autónoma por diferentes áreas con 
mayor facilidad.

5.13 ESTRATEGIAS DE DISEÑO

GRÁFICO 38: AXONOMETRÍA EXPLICACIÓN ESTRATEGIAS DISEÑO.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

5 ESPACIO ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES

-Simulaciones de escenarios de atención al cliente.
-Práctica de comunicación clara.
-Actividades de resolución de problemas.
-Talleres de comunicación no verbal.

-Fomentar la adaptación de servicios según las necesidades 
de los clientes.
-Fomentar la adaptabilidad y la empatía.
-Manejo de situaciones de emergencia.
-Practicar el trato inclusivo y comunicación efectiva.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

7 COCINA
ACTIVIDADES

-Organización de la cocina.
-Actividades de mezcla y remover.
-Adaptación de utensilios.
-Actividades grupales.

-Promover la cocina como una actividad social.
-Manejar seguridad en la cocina.
-Uso seguro de electrodomésticos y tecnología.
-Aprendizaje de técnicas seguras de corte y picado.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

8 COMEDOR
ACTIVIDADES

-Menús y planificación de comidas.
-Ejercicios de coordinación.
-Tareas de servicio.
-Conversación y socialización.

-Mejorar la coordinación mano-ojo y la destreza manual.
-Mejorar habilidades sociales e integración en el entorno.
-Fomentar la memoria y reconocimiento de alimentos.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

9 ESPACIOS VERDES
ACTIVIDADES

-Eventos sociales.
-Talleres de fotografía.
-Actividades de orientación espacial.
-Juegos adaptados.

-Bienestar mental y emocional.
-Desarrollo de habilidades e inclusión social.
-Incremento de la independencia.
-Mejora de la orientación y movilidad.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

6 TERAPIA FÍSICA
ACTIVIDADES

-Ejercicios de movilidad articular.
-Ejercicios de coordinación.
-Entrenamiento de equilibrio.
-Estimulación sensorial.

-Mejorar la flexibilidad y rango de movimiento.
-Fortalecimiento muscular.
-Mejorar equilibrio y coordinación.
-Mejorar la conciencia corporal y la respuesta sensorial.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
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TALLERES Y AULAS

HUERTOS

ALIMENTACIÓN

SALUD

ADMINISTRACIÓN

SEGURIDAD

RECORRIDO EXTERIOR

RECORRIDO INTERIOR

CONECTORES

CONEXIONES

ZONAS

GRÁFICO 39: AXONOMETRÍA EXPLICACIÓN ZONIFICACIÓN PROYECTO.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

GRÁFICO 40: AXONOMETRÍA RECORRIDOS Y CONEXIONES DEL PROYECTO.
ELABORACIÓN: PROPIA, 2022.

06
PLANIMETRÍA
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6.1 PLANTAS 

FIGURA 1: PLANTA BAJA TOTAL
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.

FIGURA 2: PLANTA BAJA BLOQUE 1.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.

PLANTA BAJA
NIVEL +0.00m

4m 15m

8m 25m

BLOQUE DE SEGURIDAD
BLOQUE DE ADMINISTRACIÓN
BLOQUE DE SALUD
BLOQUE DE ALIMENTACIÓN
AULA 3 / TEATRO
AULA 2 / MANUALIDADES Y 
MECÁNICA
AULA 1 / CÓMPUTO
SALA DE PROFESORES

1
2
3

6

4

7

5

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9 8

14

10111213

7

6

5

4

3

2

1

Planta Baja
Escala: 1:100

-0.10mN.

-0.10mN.

INGRESO

INGRESO

8%

8%

+0.60mN.

HUERTO

0.00mN.

COMEDOR INTERNO

COMEDOR EXTERNO

0.00mN.

AULA DE TEATRO

0.00mN.

0.00mN.

AULA DE MECÁNICA

BAÑO

0.00mN.

AULA DE TECNOLOGÍA

0.00mN.

0.00mN.

SALA
PROFESORES

+0.05mN.

CUARTO
GUARDIA

BODEGA

0.00mN.

0.00mN.

OFICINAS

BAÑO

BAÑO

ADMINISTRATIVAS

0.00mN.

CAMILLASCAMILLAS

CENTRO DE TERÁPIA
FÍSICA

0.00mN.

0.00mN.

COCINA

RECIBO DE 
ALIMENTOS

BARRA DE EMPLATADO
Y RECEPCIÓN

0.00mN.

0.00mN.

BAÑO

BAÑO

BAÑO

0.00mN.

0.00mN.

0.00mN.

0.00mN.

0.00mN.

0.00mN.

0.00mN.

0.00mN.

0.00mN.

+0.05mN.

1

2
4

5

A

B

C

6,5
3

3,6

4,4

4,4

3,8
3,6

3,2

2,1

2,6

3,6

4,2

1m 3.5m

2m 4.5m

1
CONSTANZA ISABEL NORAMBUENA GUERREROUNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

P.92 P.93



FIGURA 3: PLANTA BAJA BLOQUE 2.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.

FIGURA 4: PLANTA BAJA BLOQUE 3.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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FIGURA 5: PLANTA BAJA BLOQUE 4.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.

FIGURA 6: PLANTA BAJA BLOQUE 5.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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FIGURA 7: PLANTA BAJA BLOQUE 6.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.

FIGURA 6: PLANTA BAJA BLOQUE 7.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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FIGURA 7: PLANTA BAJA BLOQUE 8.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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FIGURA 10: PLANTA ALTA TOTAL.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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FIGURA 11: PLANTA ALTA BLOQUE 2.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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FIGURA 12: IMPLANTACIÓN.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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6.2 SECCIONES
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FIGURA 13: CORTE A-A´.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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FIGURA 14: CORTE B-B´.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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FIGURA 15: CORTE C-C´.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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FIGURA 16: CORTE D-D´.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.

CONSTANZA ISABEL NORAMBUENA GUERREROUNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

P.106 P.107



6.3 FACHADAS

FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR

FIGURA 17: FACHADA FRONTAL Y POSTERIOR.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.

FACHADA LATERAL DERECHA

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

FIGURA 18: FACHADA LATERAL DERECHA E IZQUIERDA.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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1. Cubierta inclinada rellena con barro alivianado.
2. Viga de amarre de madera Teca.
3. Viga collar inferior de madera Teca.
4. Pared con mampostería de adobe y recubrimiento de tierra.
5. Cortina de enrollar.
6. Ventana de vidrio templado con perfilería de madera Cedro Macho.
7. Losa ligera de barro y entramado de carrizo.
8. Viga estructural de madera Teca.
9. Puerta de madera con tableros PLYWOOD de madera laminada.
10. Contrapiso exterior de hormigón pobre con acabado rugoso.
11. Cimentación de piedra para paredes de adobe.
12. Zapata de cimentación corrida de piedra para muros portantes de tapial.
13. Terreno de tierra apisonado.
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6.4 DETALLES
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FIGURA 19: CORTE POR FACHADA 01 Y DETALLES ESTRUCTURALES 01-02-03.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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5. Viga de amarre inclinada superior de madera Teca.
6. Canalón de aliso para agua lluvia.
7. Unión en colada.
8. Cercha de madera.
9. Pernos de anclaje para madera.
10. Bridas metálicas para sujeción.
11. Correa de madera Teca.
12. Viga de amarre inferior de madera Teca.

1. Vidrio Templado.
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3. Cerco de madera Cedro Macho.
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7. Relleno de tierra y paja en primera capa.
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9. Terrado. 
10. Cama de carrizo longitudinal.
11. Atados de carrizo transversal.
12. Viga collar de madera Teca.
13. Viga amarrada a viga collar de madera Teca.
14. Afinado en pared.

1. Puerta de tablero PLYWOOD de madera laminada.
2. Acabado interior de hormigón visto pulido liso.
3. Acabado exterior de hormigón visto rugoso.
4. Contrapiso exterior de hormigón armado de 120 kg/cm2.
5. Contrapiso interior de hormigón armado de 210 kg/cm2.
6. Malla electrosoldada de 3mm.
7. Separadores.
8. Capa impermeabilizante.
9. Grava y áridos finos.
10. Cimentación de piedra para paredes de adobe.
11. Zapata de cimentación corrida de piedra para muros portantes de tapial. 
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1. Cubierta inclinada rellena con barro alivianado.
2. Viga de amarre de madera Teca.
3. Viga collar inferior de madera Teca.
4. Pared con mampostería de adobe y recubrimiento de tierra.
5. Dintel de puerta con tableros PLYWOOD de madera laminada.
6. Contrapiso  interior de hormigón ECOPACT con acabado lúcido.
7. Cimiento de piedra para paredes de adobe.
8. Zapata de cimentación corrida de piedra para muros portantes de Tapial.
9. Terreno de tierra apisonado.
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FIGURA 20: CORTE POR FACHADA 03 Y DETALLES ESTRUCTURALES 06-07.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.

D-04

D-05

1. Placas de fibrocemento sellado con impermeabilizante líquido.
2. Listones de madera para soporte por inclinación.
3. Relleno de barro alivianado de tierra y paja.
4. Tiriado de carrizos.
5. Viga de amarre inclinada superior de madera Teca.
6. Unión en colada.
7. Cercha de madera.
8. Brida metálica para sujeción.
9. Pernos de anclaje para madera.
10. Correa de madera Teca.
11. Viga de amarre inferior de madera Teca. 

1. Puerta de tablero PLYWOOD de madera laminada.
2. Acabado interior de hormigón visto pulido liso.
3. Acabado exterior de hormigón visto rugoso.
4. Contrapiso exterior de hormigón armado de 120 kg/cm2.
5. Contrapiso interior de hormigón armado de 210 kg/cm2.
6. Separadores.
7. Grava y áridos finos.
8. Malla electrosoldada de 3mm.
9. Capa impermeabilizante.
10. Cimentación de piedra para paredes de adobe.
11. Zapata de cimentación corrida de piedra para muros portantes de tapial. 
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1. Alféizar doble caida en muro de cerramiento.
2. Viga solera de hormigón armado.
3. Recubrimiento de piedras.
4. Cadena de hormigón armado sobrecimiento.
5. Contrapiso de hormigón pobre.
6. Cadena de hormigón armado sobrecimiento.
7. Terreno de tierra apisonado.
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FIGURA 21: CORTE POR FACHADA 03 Y DETALLES ESTRUCTURALES 06-07.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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1. Sobrecimiento de hormigón 120kg/cm2.
2. Estribo 6mm 1@5cm
3. Hormigón visto.
4. 4 Barras de hierro de 8mm.
5. Superficie podotácil.
6. Acabado exterior de hormigón visto rugoso.
7. Pavimento de bloque de hormigón colocados como parquet.
8. Contrapiso exterior de hormigón armado de 120 kg/cm2.
9. Cimiento de hormigón 210 kh/cm2.
10. Malla electrosoldada de 3mm.
11. Separadores. 
12. Capa impermeabilizante.
13. Grava y áridos finos.
14. Hormigón ciclopeo.
15. Terreno de tierra apisonado.

1. Perno para sujeción de placa alféizar.
2. Placa alfeizár doble inclinación de metal.
3. Solera de madera para sujeción.
4. Perno de anclaje.
5. Viga Solera de 0.10m x 0.20m / Hormigón de 120kg/cm2.
6. Estribo 6mm 1@5cm.
7. Impermeablizante opaco e incoloro.
8. Revestimiento de piedras.
9. Muro de hormigón de 210 kg/cm2.
10. Puente adherente cementicio.
11. Mortero de pega.
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Escala 1:50
CF-04

D-08

D-09

1. Cubierta inclinada rellena con barro alivianado.
2. Viga de amarre de madera Teca.
3. Viga collar inferior de madera Teca.
4. Pared con mampostería de adobe y recubrimiento de tierra.
5. Dintel de puerta con tableros PLYWOOD de madera laminada.
6. Lavamanos sobre encimera Fv.
7. Sifón de resina plástica para desagüe de lavamanos.
8. Contrapiso interior de hormigón ECOPACT con acabado liso.
9. Contrapiso exterior de hormigón pobre con acabado rugoso.
10. Cimiento  de piedra para paredes de adobe.
11. Zapata de cimentación corrida de piedra para muros portantes de Tapial.
12. Terreno de tierra apisonado. 
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FIGURA 22: CORTE POR FACHADA 04 Y DETALLES ESTRUCTURALES 08-09.
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR, 2022.
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1. Placas de fibrocemento sellado con impermeabilizante líquido.
2. Viga de amarre inclinada superior de madera Teca.
3. Canalón de aliso para recolección de agua lluvia.
4. Cigüeña de madera.
5. Cercha de madera.
6. Pernos de anclaje para madera.
7. Brida metálica para sujeción.
8. Unión en colada.
9. Correa de madera Teca.
10. Viga de amarre inferior de madera Teca. 

1. Acabado exterior de hormigón visto rugoso.
2. Acabado interior de hormigón visto pulido liso.
3. Contrapiso exterior de hormigón armado de 120 kg/cm2.
4. Contrapiso interior de hormigón armado de 210 kg/cm2.
5. Malla electrosoldada de 3mm.
6. Separadores.
7. Grava y áridos finos.
8. Cimentación de piedra para paredes de adobe.
9. Zapata de cimentación corrida de piedra para muros portantes de tapial. 
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07
VISUALIZACIONES

7.1 EXTERIORES
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7.2 INTERIORES
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8.1 CONCLUSIONES

Este proyecto ha sido el resultado de una investigación profunda y 
sensible sobre la problemática existente. Desde el inicio, la inves-
tigación se enfocó en comprender las necesidades reales de este 
grupo marginado, analizando cómo la falta de atención y com-
prensión impactaba en sus vidas.

Explorar desde múltiples perspectivas fue fundamental: desde la 
mirada de la persona con discapacidad, respetando su deseo de 
autonomía, hasta comprender a quienes los cuidan y las capaci-
dades que requieren para brindar un apoyo efectivo. Asimismo, 
resultó crucial considerar la falta de conciencia que generaba 
ignorancia en aquellos menos familiarizados con esta realidad.

El enfoque se centró en identificar los aspectos clave para poten-
ciar las habilidades laborales de los usuarios. Se abordaron temas 
esenciales, creando un espacio donde pudieran fortalecerse para 
enfrentar el mundo laboral. La arquitectura se convirtió en una 
herramienta primordial, modelando el entorno para favorecer la 
interacción, la continuidad y la familiaridad.

La forma arquitectónica se diseñó con una meticulosa relación 
con la función del centro. El uso de curvas y recorridos continuos 
no solo cumplió objetivos estéticos, sino que facilitó la relación 
entre arquitectura y usuario. La integración de actividades, a pe-
sar de su diversidad, promovió la cohesión y unidad, impulsando 
un entorno que trabaja como un todo armónico.

La distribución de los bloques, cuidadosamente divididos en 
áreas de talleres, administración, salud, alimentación y entra-
da, junto con la inclusión de huertos, se alinea con las oportu-
nidades laborales fuera del centro. Esta planificación integral 
garantiza que las personas estén completamente preparadas 
para su inserción laboral.

Finalmente, más allá de la construcción física, se destaca la 
importancia de que la arquitectura vaya más allá, siendo una 
aliada en la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. Este centro no solo representa un espacio, sino 
una herramienta que busca generar un cambio significativo en 
la percepción y la inclusión de este colectivo en la sociedad.

8.2 RECOMENDACIONES

La inserción laboral de las personas con discapacidad más allá de los 18 años es una etapa frecuentemente descuidada en mu-
chos ámbitos. A menudo, se concentra la atención en la asistencia a niños con discapacidades, sin comprender plenamente la 
importancia crucial de la autonomía para aquellos que transitan hacia la adultez en un mundo sesgado y poco inclusivo.

Es fundamental reconocer que otorgar espacios exclusivos para personas con discapacidad puede generar más segregación y 
exclusión. El verdadero cambio radica en la integración genuina en la sociedad, considerando las características preexistentes. 
Esto implica facilitar el desarrollo integral, independientemente de las diferencias de habilidades, que aunque pueden ser míni-
mas, siguen siendo existentes.

La arquitectura juega un papel vital en este proceso. No se trata solo de espacios físicos, sino de diseñar entornos que fomenten 
la inclusión social y física. La unión y la aceptación en un mundo donde todos merecen igual trato y respeto, independientemente 
de sus diferencias mentales, emocionales o físicas, es esencial para construir un entorno donde la diversidad sea celebrada y 
la igualdad sea una realidad palpable.
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