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RESUMEN 

La Parroquia Mariscal Sucre ubicada en el centro norte del cantón Quito es un punto estratégico donde converge una gran variedad de actividades que tanto en el día como en la noche atraen 

a personas de varios sectores de la ciudad. Si bien actualmente la Parroquia está presenciando un decrecimiento poblacional, el número de instituciones y negocios es cada vez más grande. 

Si bien en sus cercanías existen varios centros de atención médica, luego de la reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS) este sector se ve en carencia de establecimientos de atención 

primaria, los mismos que son la puerta de ingreso al SNS, por los cuales todo paciente debe pasar, para luego ser derivado a un centro especializado, en base a sus necesidades. 

Es así que la propuesta de un Centro de Salud tipo B es adecuada para este sector, pues con su creación la falta de dichos servicios en esta zona se verá resuelta. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The Mariscal Sucre neighborhood located in the north of Quito is a strategic point where a great variety of activities converge during the day, as well as at night. This attracts people from 

different parts of the city. Although, currently the neighborhood’s population is decreasing, the number of institutions and businesses in the area is ever-growing. It is true that in the surrounding 

areas there are several medical centers, but after the reform of the National Health System (NHS) this neighborhood is lacking center which provide primary health services, which are the way 

of entry to the NHS, from which a patient is derived to a more specialized facility based on his or her needs. 

Due to this, the proposal of a Type B Health Center is adequate for this neighborhood, with its creation, the lack of said services in the area will be fulfilled.  
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1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al tema

El presente capítulo ofrece una introducción a la zona de 

intervención, al tema de estudio, los fundamentos y la 

justificación del equipamiento propuesto, que consiste en el 

planteamiento urbano-arquitectónico de un Centro de Salud 

tipo B. Así mismo, se detallan los objetivos generales y 

específicos del proyecto. 

En el marco de la Conferencia Mundial Hábitat III, 

desarrollada en la ciudad de Quito en 2016, la Alcaldía de la 

Ciudad presentó la Visión 2040, que parte de las directrices 

del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 2015-

2025. En la Visión 2040 se menciona a Quito como una urbe 

compacta que “en lugar de extenderse sin límite, esta se 

densifica y ofrece al ciudadano trabajo, educación, salud, 

recreación, cultura y otros servicios cerca de su vivienda.” 

(MDMQ, 2016) 

En la Universidad de Las Américas, como parte del proceso 

de titulación, se desarrolló un estudio a lo largo del eje vial de 

la Av. 10 de Agosto, ubicada en el norte de la Ciudad de Quito. 

Como producto de dicho estudio, se elaboró una propuesta 

de Plan de Ordenamiento Territorial. Dentro del plan 

propuesto se desarrollarán equipamientos acordes a las 

necesidades actuales y futuras. Los mismos que están 

localizados equitativamente en el espacio, lo que reducirá los 

desplazamientos de población, mejorará la calidad de 

transporte público, y la oferta y disponibilidad de espacios 

públicos, de comercio y vivienda. 

De esta manera “el espacio público, las plazas y calles 

vuelven a ser lugares de encuentro, de descanso, de 

convivencia armónica. Se diseña una ciudad para las 

personas, que prioriza al peatón. Grandes zonas urbanas son 

peatonizadas y estas se convierten en espacios seguros, 

culturales y recreativos para el disfrute de los ciudadanos.” 

(MDMQ, 2016) 

Además, el presente proyecto busca seguir estos 

lineamientos para desarrollar una propuesta que se relacione 

con su entorno, que sirva efectivamente a sus usuarios y 

respete las normas establecidas y propuestas para el 

desarrollo de la ciudad. 

1.1.1 Localización 

La provincia de Pichincha está ubicada al norte del país, en 

la región sierra. Se encuentra conformada por ocho cantones, 

uno de ellos es el Cantón Quito, donde se emplaza el Distrito 

Metropolitano de Quito. A su vez, la ciudad se compone de 

ocho administraciones zonales, una de estas es la 

Administración Zonal Eugenio Espejo, donde se encuentra la 

Parroquia Mariscal Sucre. El lote a ser intervenido se 

encuentra en la parte este, en el barrio 12 de Octubre, entre 

las avenidas 12 de Octubre y 6 de Diciembre.  

Zona de estudio dentro del DMQ Zona de estudio, resaltada la parroquia 

Mariscal Sucre 

Figura 1. Mapas de ubicación de la zona de estudio. 

Parroquia  
Mariscal 
 Sucre 
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1.2 Fundamentación y justificación 

El estudio urbano realizado en taller de noveno semestre se 

localizó en el eje de la Av. 10 de Agosto y su zona de 

influencia. Este, se enfocó en 4 variables, que son movilidad, 

espacio público, equipamientos y patrimonio. Uno de los 

principales problemas en la zona de estudio es el 

decrecimiento poblacional. Especialmente en la parroquia 

Mariscal Sucre, en donde la mayor parte de viviendas ha sido 

reemplazada por comercios de distintos tipos, provocando 

que los habitantes migren a otros sectores de la ciudad. 

Adicionalmente, la movilidad se ve con frecuencia impactada 

por un parque automotor excesivamente grande, como 

resultado, durante horas pico el 35% de vías se encuentra 

saturada y otro 35% en un estado crítico, próximo a la 

saturación. (Secretaría de Movilidad, 2014).  

Otro gran problema en la zona es el déficit de áreas verdes y 

que los mismos no son accesibles para la recreación activa y 

pasiva de la población (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2016) 

La propuesta urbana genera un eje principal en la Av. 10 de 

Agosto, de este parten ejes secundarios. Unos de estos ejes 

es la calle Gral. Francisco Robles que remata en la 

Universidad Católica del Ecuador. A lo largo del eje se 

disponen equipamientos de diferentes tipos, relacionados con 

espacios de recreación. 

En temas de servicios de Salud, la Red Hospitalaria Nacional, 

administrada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(MSP), se encuentra dividida en zonas geográficas, la 

provincia de Pichincha corresponde a la zona 9. Dentro de 

esta zona, se encuentran las Administraciones Zonales del 

Municipio de Quito. La parroquia Mariscal Sucre está ubicada 

en la Administración Eugenio Espejo, la misma que limita al 

norte con la Administración La Delicia y al sur con la 

Administración Manuela Sáenz. En total, las 3 

Administraciones Zonales cuentan con 96 establecimientos 

de salud, distribuidos según el detalle encontrado en la Tabla 

1: Organización del Sistema Nacional de Salud.  

En cuanto al sector donde se emplaza el lote del proyecto, la 

parroquia Mariscal Sucre, existen 5 establecimientos de salud 

de los cuales únicamente 1 es de carácter público, lo que 

representa un problema debido a que los centros privados 

únicamente atienden al sistema público en casos de 

emergencias.  

Estos 5 equipamientos existentes son tanto de segundo como 

de tercer nivel, por lo que en la parroquia no existen centros 

de atención de salud de primer nivel. El primer nivel de 

atención de salud es el más básico en la cadena de servicios 

del MSP, y es considerado la puerta de entrada al sistema 

público de atención de salud, por lo que su presencia es 

indispensable. 

Av. 10 de Agosto 

Av. 6 de Diciembre 

Av. 12 de octubre 

G
ra

. 
F

c
o
. 
R

o
b

le
s
 

Figura 2. Diagrama de intervención urbana. 

Lote Segundo 
 nivel 

Tercer 
 nivel 

Figura 3. Sección del SNS en la Zonal 9. 

Adaptado de: MSP, 2016 
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Con relación a la población de la parroquia Mariscal Sucre, 

existen 8.520 habitantes. Adicionalmente se encuentra la 

población del barrio La Floresta, ubicado al este de la zona 

de estudio. Debido a su proximidad con el lote, también se 

toma en cuenta la población de dicho barrio. 

En La Floresta existen 10.220 habitantes. Esto da un total de 

18.740 habitantes entre Mariscal Sucre y La Floresta. 

Al ver las figuras 4 y 5, se deduce la necesidad de un 

equipamiento salud de escala sectorial, de primer nivel de 

atención, que cubra las necesidades de la población del 

sector. Esto corresponde a un Centro de Salud tipo B, el 

mismo que cubre una población base de mínimo 10.001 

personas y un máximo de 50.000, según las escalas 

propuestas por el Ministerio de Salud Pública. 

Al complementar la información poblacional con la ubicación 

de los centros de atención de salud en las proximidades del 

sector, podemos evidenciar la carencia de un centro de 

atención de primer nivel para ambas parroquias en mención. 

Si bien existen equipamientos de salud de escala mayor, 

estos tienen la finalidad de atender a la población a nivel 

ciudad, mas no a las personas que habitan en los barrios que 

rodean a dicho equipamiento. Centro de Salud Tipo A 

De 0 a 10.000 hab. 

Centro de Salud Tipo B 

De 10.001 a 50.000 hab. 

Centro de Salud Tipo C 

De 50.000 hab en adelante 

Parroquias Mariscal Sucre y La Floresta 
18.740 hab. 

0 10.000 50.000 

HABITANTES EN PARROQUIA 

Figura 5. Comparación poblacional de las parroquias estudiadas con las escalas del SNS. 

Figura 4. Equipamientos del SNS cercanos al lote. 

Adaptado de: MSP, 2016
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1.3 Objetivo General 

Desarrollar un Centro de Salud tipo B de escala sectorial, de 

acuerdo con los lineamientos planteados por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador (MSP), emplazado en Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), en el cruce de las calles Gral. 

Francisco Robles y José Tamayo en concordancia con el Plan 

Urbano propuesto para el sector. 

1.4 Objetivos específicos 

• Realizar un análisis espacial y de estructura social en la

parroquia Mariscal Sucre y La Floresta, específicamente

en el área de influencia del Centro de Salud propuesto.

• Desarrollar un proyecto urbano-arquitectónico de Centro

de Salud de escala sectorial, que cumpla con los

parámetros funcionales y técnicos establecidos por el

MSP y la normativa del DMQ.

• Implementar un diseño de Centro de Salud basado en el

estudio de equipamientos similares de carácter nacional,

internacional y que se adapte a la normativa y condiciones

locales.

• Proponer el uso de tecnologías que agiliten el proceso

constructivo y reduzcan los costos relacionados a la

construcción, uso y mantenimiento del edificio.

• Aprovechar las condiciones climáticas del sitio para

generar un acondicionamiento natural de los espacios

interiores.

• Incorporar al diseño del proyecto elementos que

respondan a la infraestructura urbana como redes

eléctricas, líneas de transporte público, agua potable y

alcantarillado, etc.

Figura 6. Ubicación del lote, radio de influencia. 
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1.5 Alcances y delimitaciones 

El Centro de Salud tipo B servirá a los habitantes 

principalmente de las parroquias Mariscal Sucre y La 

Floresta. El mismo se implanta en un lote de 1815.01m2 

sobre la calle Gral. Francisco Robles que es considerada un 

eje importante de carácter secundario dentro del Plan Urbano 

propuesto. En esta ubicación, el equipamiento se contrapone 

a un parque barrial por lo responde urbanamente a este. 

El Centro de Salud forma parte de la red hospitalaria 

propuesta por el Ministerio de Salud Pública y cumple con 

todos los requerimientos dictados por el mismo. 

1.6 Metodología 

Una vez realizado el diagnóstico de la zona de estudio, 

ubicada a lo largo del eje de la Av. 10 de Agosto en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se procedió a generar una propuesta 

de equipamientos que satisfagan las necesidades de dicha 

zona en línea con las bases teóricas y propositivas del Plan 

Urbano propuesto para el sector. 

El equipamiento de Centro de Salud se ubica en la parroquia 

Mariscal Sucre y responde a la carencia de unidades de 

atención médica, de carácter público, para la población 

residente en este sector y la parroquia aledaña, La Floresta. 

Así mismo la ubicación del lote va en concordancia con la 

propuesta de generar ejes secundarios que integren la ciudad 

en sentido transversal, los mismos que estén dotados de 

equipamientos y zonas recreativas. 

El desarrollo del proyecto arquitectónico consta de 3 fases, 

analítica, conceptual y propositiva. La fase analítica evaluará 

el estado actual del sitio, sus potencialidades y sus 

problemas. En base a esto, se tomará decisiones que 

permitan que el proyecto sea factible. Como parte del análisis 

del sitio se incluye los usos de suelo aledaños al lote, el 

sistema vial, transporte público convencional y alternativo, así 

como la normativa vigente para la zona. Adicionalmente, se 

realizará un estudio del medio natural que incluye el clima, 

vegetación, temperatura, pluviosidad, asoleamiento y vientos. 

Todos estos elementos aportarán a la toma de decisiones en 

el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

La fase conceptual consiste en el procesamiento de los datos 

analizados en la etapa anterior, paralelamente con las 

estrategias y la teoría para realizar la conceptualización del 

proyecto. De esta forma, el equipamiento propuesto responde 

a un concepto que encamina la propuesta y responde a los 

parámetros necesarios para justificar dicho planteamiento. 

En la fase propositiva se materializan las estrategias 

anteriormente planteadas de una forma coherente y 

funcional, justificando la intervención morfológica y técnica 

del proyecto. La oferta de servicios del equipamiento 

responderá a las necesidades poblacionales de la zona y a la 

normativa del DMQ y el MSP. 

Tabla 1. 

Red hospitalaria del DMQ.  

Adaptado de: MSP, 2016 
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1.7 Cronograma de actividades 

FASES 

(Capítulos)
DESCRIPCIÓN DE LA FASE

Docente/s

Coordinador/es
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

1.1.1.

Signif icación y el rol del area de 

estudio

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

1.1.2.

Situación actual del area de 

estudio

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

1.1.3 Prospectiva del área de estudio

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

1.1.4 Sintesis de la propuesta urbana

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

1.2

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

1.3

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

1.3

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

1.6

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

1.8

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

2.1.1

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias
2.1.2.1  Teórias y Conceptos: Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

2.1.2.2

Proyectos Referentes (Estudio 

de casos)

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

2.1.2.3

Planif icación Propuesta y 

Planif icación Vigente

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

2.1.3.1 El Sitio:

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

2.1.3.2 El entorno:

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

2.1.3.3 El usuario del espacio:

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias
2.2.1 Interpretaición teórica Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

2.2.2

Interpretación sobre el sitio y el 

entorno

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

2.2.3

Interpretación de las 

necesidades del usuario del 

Docente MET611 y Docente Mini 

Lab - Asesorias

3.1 Tutor TIT - Asesorías

3.2 Tutor TIT - Asesorías

3.3 Tutor TIT - Asesorías

3.4 Tutor TIT - Asesorías

4.1 Tutor TIT - Asesorías

4.2 Tutor TIT - Asesorías

4.3 Tutor TIT - Asesorías

5.1 Tutor TIT - Asesorías

5.2 Tutor TIT - Asesorías

5.3 Tutor TIT - Asesorías

Marcar el cumplimiento de los items indicados. 

Se requiere al estudiante el desarrollo de los puntos indicados a continuación bajo la supervisión del tutor del trabajo 

4.3. Proyecto Final

Metodología

Cronograma de actividades*

3. Fase

Conceptual

4. Fase de Propuesta Espacial

4.1. Plan Masa

El Concepto

Estratégias Espaciales

Programación:

Objetivos EspacialesFormulación de Objetivos  

Espaciales, el Concepto, las 

Estratégias Espaciales y la 

Programación Urbano-

Arquitectónica

Antecedentes

Planteamiento y Justif icación del Tema del 

Trabajo de Titulación:

5. Finales

Componentes y subcomponentes

Es la Fase en la que 

estudiante explica el Perfil 

del Proyecto a desarrollar 

como Trabajo de Titulación 

en el contexto de la 

Propuesta del Plan 

Urbanístico.

1. 

Antecedentes e 

Introducción

(Diagnóstico)

Conclusiones y Recomendaciones:

Bibliografía:

Anexos:

Periodo de titulación

MATRIZ DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 9NO Y 10MO SEMESTRES

1.1

2. Fase de

Investigación y 

Diagnóstico

4.2. Anteproyecto Arquitectónico

2.1 Fase de Investigación: Es 

la Sub-Fase inicial o de 

indagación de los 

Componentes y Elementos 

del espacio-Objeto de 

estudio del Proyecto 

Arquitectónico. 

2.2. Diagnóstico: Es la Sub-

Fase de análisis y síntesis 

de proceso de Investigación 

del Objeto de Estudio del 

Proyecto Arquitectónico

Diagnóstico o Conclusiones:

Investigación teórica

El espacio objeto de estudio

2.1.3

2.2.1

2.1.2

Introducción al Capítulo*

Objetivos generales

Objetivos específ icos

Tabla 2.  

Cronograma de actividades. 
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2. CAPÍTULO II: FASE DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO 

2.1 Fase de investigación 

2.1.1 Introducción al capítulo 

El presente capítulo muestra el análisis de diagnóstico del 

sitio, enfocado en la parte alta de la parroquia Mariscal Sucre, 

hacia el barrio 12 de Octubre donde se encuentra implantado 

el Centro de Salud. 

Los parámetros teóricos dictan los lineamientos que seguirá 

la propuesta urbano-arquitectónica, para que la misma 

responda adecuadamente al sitio donde se emplaza. En 

conjunto con los referentes seleccionados para el proyecto, 

los mismos que ayudan a entender cómo el diseño de Centros 

de Salud ha sido abordado por otros autores para que dichos 

proyectos respondan a las necesidades socioeconómicas y 

técnicas del entorno donde se encuentran 

El análisis del entorno natural y físico muestra potencialidades 

y problemáticas a las que el proyecto debe responder a través 

de estrategias de diseño.  

2.1.2 Investigación teórica 

2.1.2.1 Teorías y conceptos 

Para analizar los componentes del equipamiento nos 

situamos en la discusión que, tanto forma, como función son 

lineamientos que se vinculan entre sí para responder trabajar 

de una forma efectiva. De esta manera, determinadas 

actividades podrán transmutar su sentido para vincularse con 

la respuesta formal. A partir de esta perspectiva, la forma “(…) 

no dependerá exclusivamente de otros factores (uso, técnica 

y materia) aunque no puede ser ajena a ellos” (Salíngaros, 

2007), así la forma y función serán autónomas relativamente, 

y dependerán una de la otra. Cabe mencionar, que el 

simbolismo se vincula directamente con la geometría, las 

relaciones espaciales interiores y exteriores y con el lenguaje 

arquitectónico que se utilice. 

El concepto de oposición nos habla de una disociación entre 

el objeto arquitectónico y su entorno. Se refiere a marcar una 

clara diferencia entre lo prexistente y el objeto a ser 

implantado. En arte esto puede entenderse como la 

separación física o simbólica de lo establecido. (Cano, 2005) 

Figura 7. Diagrama de oposición. 

El funcionalismo jerarquiza la función sobre la forma, la cual 

es el resultado de cómo se desarrollan las actividades en el 

interior. Como parte del funcionalismo, se tiende a incluir la 

ortogonalidad entre sus características. Esto se debe a que 

las figuras geométricas con formas regulares y poco 

orgánicas tienden a ser interpretadas por el usuario de una 

forma sencilla y clara. (Cano, 2005) 

Figura 8.  Diagrama de formas ortogonales

La simetría pretende articular el juego de volúmenes con la 

disposición del medio natural y su entorno construido. Es la 

búsqueda de un balance casi perfecto entre predominio y 

regularidad. (Cano, 2005) 

Figura 9.  Diagrama de simetría

Las relaciones volumétricas pueden reflejar su grado de 

importancia y contenido funcional, formal y simbólico que 

juegan un papel importante en su organización. Una forma o 

espacio puede ser resaltada jerárquicamente al convertirla en 

la excepción a una norma. Esta diferenciación puede darse 

por el tamaño del volumen, forma, localización, materialidad, 

etc. Un volumen puede presentar más de una característica 

que los diferencie del resto de la composición arquitectónica. 

(Salíngaros, 2007) 

Figura 10.  Diagrama de jerarquía
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2.1.2.2 Teoría sobre funciones 

Para Christopher Alexander existen tres funciones que, en 

este caso, un equipamiento debe cumplir: (Salíngaros, 2007) 

Figura 11.  Relaciones funcionales de equipamientos. 

Adaptado de: Salíngaros, 2007

Cuando hablamos de un Centro de Salud decimos que es un 

espacio de comportamiento hospitalario, palabra que deriva 

del sustantivo hospitalidad, esta se define como la virtud de 

buena acogida o recibimiento que se hace a extranjeros o 

visitantes recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia 

en sus necesidades.1 

La hospitalidad está fuertemente ligada al confort. El confort 

se define como bienestar o comodidad material.2 Esto es de 

gran importancia ya que asegura una estancia cómoda y 

agradable tanto para pacientes como para sus familiares, lo 

que contribuye positivamente en el estado emocional y 

psicológico del paciente. (Rodriguez, 2009) 

Originalmente los equipamientos de salud en Ecuador se 

emplazaban en lotes extensos, la edificación se ubicaba en 

medio del lote, retranqueada de las calles que la rodean. El 

objetivo de esto es aislar a los usuarios del ruido del entorno. 

Actualmente, es fácil evidenciar que los lotes en la ciudad son 

considerablemente más pequeños que en el pasado, esto se 

debe a que el suelo en la ciudad ahora es escaso, como 

resultado se elimina la separación entre la edificación y la 

calle, es decir, el interior del predio se encuentra más cerca 

de la contaminación visual, auditiva y ambiental. 

Otro fenómeno que se da dentro de las edificaciones 

hospitalarias es la separación de circulaciones basado en la 

función de los actores involucrados. El principal objeto de esto 

es evitar la contaminación cruzada de pacientes, visitantes y 

personal que pudiera darse por contacto con desechos 

infecciosos. Dichas circulaciones pueden ser simples como: 

• Circulación general

• Circulación para desechos

En casos de edificaciones complejas, esta división de 

circulaciones puede llegar a tener varios niveles los cuales 

garanticen que las personas y objetos circulando por cada 

una nunca tengan contacto con los usuarios de otros 

corredores. El uso que se da a estos pasillos determina sus 

características morfológicas, técnicas y funcionales como 

ancho, alto, tipo de acabados, iluminación, ventilación, etc. 

Algunas de estas circulaciones más complejas pueden ser: 

(De Chiara, 2009) 

• Circulación para pacientes

• Circulación para personal médico

• Circulación para personal de apoyo

• Circulación para visitantes

• Circulación para insumos médicos estériles

• Circulación para desechos

Esta división de flujos se convierte en un condicionante para 

la distribución de espacios interiores del proyecto 

arquitectónico, así mismo dicta la ubicación de ingresos y 

puntos de abastecimiento y servicio para el proyecto. 

Otro punto que considerar es el mobiliario y equipos 

hospitalarios, estos comúnmente tienen una serie de 

requerimientos y dimensiones estándares que determinan la 

funcionalidad de los espacios en lo que se ubican. 

En conclusión, una edificación de salud es un predio que debe 

abarcar una gran cantidad y variedad de usuarios, su 

funcionamiento debe garantizar no solo el confort sino, por 

sobre todo, la seguridad de sus usuarios. Al mismo tiempo, 

debe mantenerse a la vanguardia de los avances médicos 

para mejorar continuamente su servicio a la población. 

2.1.2.3 Atención de Salud Pública en Ecuador 

A lo largo de los años la atención en salud ha visto varios 

cambios. Originalmente, el método de atención era reactivo, 

actualmente es preventivo, los usuarios asisten al Centro de 

Salud para revisiones recurrentes, sin necesariamente 

presentar afecciones de salud. 
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La siguiente información es tomada del Acuerdo Ministerial de 

Tipologías para Homologar Establecimientos de Salud por 

Niveles.3 

En el artículo 1 del documento, se dice que los 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud (SNS) se 

clasifican por niveles de atención y según su capacidad 

resolutiva, conforme se detalla a continuación: 

• Primer Nivel

• Segundo Nivel

• Tercer Nivel

• Cuarto Nivel

• Servicios transversales de apoyo

El artículo 5 dicta que los establecimientos de salud del 

Primer Nivel de Atención son los más cercanos a la población, 

facilitan y coordinan el flujo del usuario dentro del Sistema, 

prestan servicios de promoción de la salud, prevención de 

enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y 

cuidados paliativos. Además, brindan atención de urgencia y 

emergencia de acuerdo con su capacidad resolutiva, 

garantizan una referencia, derivación, contrarreferencia y 

referencia inversa adecuada, aseguran la continuidad y 

longitudinalidad de la atención. Promueven acciones de salud 

pública de acuerdo con normas emitidas por la Autoridad 

Sanitaria Nacional. Son ambulatorios y resuelven problemas 

de salud de corta estancia. El Primer Nivel de Atención es la 

puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. 

El Primer Nivel de Atención está conformado por los 

siguientes establecimientos: 

• Puestos de Salud

• Consultorio General

• Centro de Salud A

• Centro de Salud B

• Centro de Salud C

La atención en salud sigue un proceso secuencial de servicios 

que delinean los espacios que se requieren, así como su 

relación física e interconexión. 

2.1.2.4 Centro de Salud tipo B 

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud  

ubicado tanto en el sector urbano como en el sector rural; 

atiende a una  población de 10.001 a 50.000 habitantes 

asignados o adscritos y presta servicios de promoción de la 

salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud 

y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindando atención 

en medicina y enfermería familiar/general, odontología 

general, psicología, nutrición, obstetricia, rehabilitación y 

dispone de farmacia institucional. Puede contar con Unidad 

de trabajo de parto, parto y recuperación (UTPR), 

odontopediatría, servicios auxiliares de diagnóstico en 

laboratorio clínico, radiología e imagen de baja complejidad.  

Figura 13. Orden del sistema de derivación según complejidad de casos. 

Adaptado de: MSP, 2016. Figura 12.  Proceso de producción en atención de salud.
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2.1.2.5  Proyectos referentes 

Figura 14.  Análisis urbano proyecto referente Centro de Salud A Valenzá.

  Tomado de IDOM, 2017 

, 2017
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Figura 15.   Análisis arquitectónico proyecto referente Centro de Salud A Valenzá. 

Tomado de IDOM, 2017 

, 2017
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Figura 16.  Análisis urbano proyecto referente Hospital Khoo Tech Puat. Elaboración propia. 

Tomado de: RMJM, 2018. 
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Figura 17.  Análisis arquitectónico proyecto referente Hospital Khoo Tech Puat. 

Tomado de RMJM, 2018 
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Figura 18.  Análisis urbano proyecto referente Centro de Salud San Lázaro.

  Tomado de: Flores, D., 2016 
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Figura 19.  Análisis arquitectónico proyecto referente Centro de Salud San Lázaro. 

Tomado de: Flores, D., 2016 
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2.1.2.6 Aportes de referentes 

Tabla 2.  

Ponderación de proyectos referentes.
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2.1.2.7 Planificación propuesta y vigente 

En la Ordenanza Metropolitana No. 0127, emitida el 25 de 

julio de 2016, el MDMQ expidió el Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito (PMDOT), este plan presenta como 

anexo el Plan de Uso y Ocupación de Suelo (PUOS).  

El PUOS determina los parámetros que rigen a los lotes 

emplazados dentro del DM. La Tabla 3: Plan de Uso y 

Ocupación de Suelo, presenta dichos parámetros aplicados 

al lote a ser intervenido, mismo que se encuentra en la 

zonificación denominada A21. 

Los Centros de Salud ubicados en Quito se encuentran 

regidos por normativa tanto del Municipio de Quito como por 

el Ministerio de Salud Pública. Para Centros de Salud tipo B, 

el MSP establece las siguientes áreas mínimas: 

Tabla 3.  

Área mínima para Centros de Salud tipo B. Adaptado de: MSP, 2016 

En cuanto a la normativa del MDMQ, en la Ordenanza 

Metropolitana No. 0172, anexo 1 “Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo” se establecen parámetros que 

rigen las siguientes áreas: 

• Estacionamientos

• Altura mínima de entrepiso

• Ancho de puertas

• Ancho de corredores

• Escaleras y rampas

• Elevadores

• Espacios de servicio

• Cuartos técnicos

• Protección de incendios

• Canalización de instalaciones

• Rutas de escape

• Distancias máximas de recorrido

La propuesta arquitectónica responderá coherentemente a 

las normativas de ambas entidades, adicionalmente se 

buscan referencias de la Organización Panamericana de la 

Salud, debido a que el MSP basa sus normas en los 

lineamientos planteados por la OPS. 

La siguiente tabla enlista las normativas que han sido 

consultadas y tomadas como referencia en el desarrollo del 

presente proyecto. 

Normativa Entidad 

Ordenanza Metropolitana No. 0127 

“Plan Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial y Uso de Suelo” 

MDMQ 

Ordenanza Metropolitana No. 0172 

“Reglas Técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo” 

MDMQ 

Acuerdo Ministerial 205212 “Tipología 

para homologar establecimientos de 

Salud por niveles” 

MSP 

Modelo de Atención Integral de Salud 

“MAIS” y Red Pública Integral de Salud 

“RPIS” 

MSP 

Guía de Diseño Arquitectónico para 

Establecimientos de Salud 
OPS 

Guía de Acabaos Arquitectónicos para 

Establecimientos de Salud 
OPS 

Guía para el diseño y la construcción 

estructural y no estructural de 

Establecimientos de Salud 

OPS 

Tabla 5. 

Tabla de normativa utilizada como referencia. 

Área m2 

Salas de procedimientos 117.60 

Laboratorio 214.16 

Imagenología 182.92 

Administración 348.33 

Consulta externa 318.50 

Circulación 361.99 

Áreas verdes 130.50 

TOTAL 1674.00 

Frontal Lateral Posterior

A21 8 32 5 3 3 50 400 600 15

Lote mín. 

(m2)

Frente 

mín. (m)

Plan de Uso y Ocupación de Suelo

Retiros (m)
Zona

Pisos 

(#)

Altura 

(m)

COS PB 

(%)

COS Total 

(%)

Tabla 4.  

Plan de Uso y Ocupación de Suelo. Tomado de: MDMQ, 2012. 
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2.1.3 El espacio objeto de estudio 

2.1.4 El sitio 

El lote se encuentra ubicado en la parroquia Mariscal Sucre, 

en el centro norte de la ciudad de Quito. Como parte del plan 

urbano planteado para esta zona, se establecieron ejes viales 

diferenciados jerárquicamente. Las principales avenidas que 

atraviesan la ciudad de norte a sur fueron consideradas como 

ejes viales principales, las avenidas de menor escala que se 

emplazan en el mismo sentido se toman como ejes viajes 

secundarios y las calles que conectan estas vías en sentido 

este-oeste son ejes viales terciarios.  

Estos ejes viales terciaros poseen una menor escala y fueron 

caracterizados para dar una mayor importancia al peatón y al 

ciclista.  

El lote se encuentra en el cruce de la calle José Luis Tamayo 

y Gral. Francisco Robles. Esta última es considerada un eje 

vial terciario en el plan urbano propuesto para la zona. Eso 

quiere decir que en esta vía se plantea una plataforma única, 

ampliación de veredas, reducción de un carril de circulación 

vehicular y una ciclovía en el lado norte de la calle. 

Es importante mencionar algunos de los hitos urbanos más 

importantes que rodean al lote, quizás el que más destaca, es 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ubicada una 

cuadra al este. Adicionalmente, se plantea un parque de 

escala barrial en la esquina opuesta al lote a ser intervenido. 

Una de las características principales de esta zona, conocida 

como “Mariscal Alta” es que se encuentra poblada por varios 

hoteles pequeños y hostales para personas extranjeras que 

visitan la ciudad. También es importante mencionar la 

cercanía del lote a la parroquia contigua de “La Floresta” 

hacia el este de la misma.  

En relación a la conectividad del sector, este se encuentra 

muy bien servido por rutas de transporte público, tanto líneas 

de buses urbanos, como cercanía al sistema BRT. 

Adicionalmente, la ciclovía propuesta forma parte de una red 

que conecta la ciudad de forma longitudinal y transversal, 

reduciendo la necesidad de utilizar transporte privado para 

llegar al lote. 

Figura 20. Referencias del sitio. 
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El terreno en el cual se emplazará el Centro de Salud Tipo B 

“La Mariscal” es un lote esquinero con un área de 

1,815.01m2. Hacia el norte, limita con una vivienda particular 

de dos plantas. Hacia el sur, comparte 41 metros de lindero 

con la acera de la calle Gral. Francisco Robles. En el lado 

oeste, se está edificando un predio de trece pisos de altura. 

Y, hacia el lado oeste, posee un lindero de 45 metros con la 

acera de la calle José Luis Tamayo, en el lado opuesto de la 

misma calle se encuentra la Unidad Educativa Santa Mariana 

de Jesús, un predio de tres pisos de alto edificado sobre línea 

de fábrica. 

La pendiente que baja por la calle Gral. Francisco Robles 

desde la Av. 12 de Octubre a la Av. 6 de Diciembre es una 

pendiente poco pronunciada de aproximadamente 4%. Esto 

convierte al eje de la calle Robles en una vía fácilmente 

transitable para peatones, facilitando así el acceso al lote a 

ser intervenido. 

En relación a las condiciones climáticas del sitio, el clima es 

templado, con un promedio anual de temperatura de 14°C. 

Debido al contexto que rodea al lote, los vientos promedian 

los 2m/s, lo que es una velocidad adecuada para refrescar los 

ambientes interiores del proyecto, sin que exista la necesidad 

de proteger a los mismos de fuertes corrientes que puedan 

afectar a los usuarios.  

Figura 21. Imágenes de las edificaciones en lotes vecino. 

Lote del proyecto 

Figura 22.   Corte topográfico por la calle Gral. Fco. Robles. 

Adaptado de: Plano topográfico DMQ, 2006.
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Figura 23.  Análisis del lote. 
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Figura 24.  Análisis de edificabilidad. 
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2.1.4.1 El entorno 

Figura 25.  Análisis urbano. 



23 

2.1.4.2 El usuario 

Un Centro de Salud debe tener la capacidad de atender a 

población de cualquier tipo, sin importar su edad, género, 

nivel socioeconómico o gravedad de su situación de salud, es 

decir, un usuario universal. Estos usuarios han sido 

categorizados en 3 módulos basados en sus necesidades de 

movilidad. 

El usuario principal de un Centro de Salud tipo B es una 

persona que tenga una afección menor en su salud, que 

resida en la zona de servicio del equipamiento. Esto 

corresponde a la parroquia Mariscal Sucre y al barrio La 

Floresta. 

El primer módulo corresponde a las personas no videntes, 

estas personas no tienen una limitación física para caminar, 

sin embargo, precisan de un bastón blanco4 para movilizarse 

con seguridad.  

Figura 26. Módulo de usuario no vidente. 

El Segundo módulo se basa en personas con limitaciones 

motrices que precisan de una silla de ruedas para 

desplazarse. Pueden hacerlo tanto por su cuenta, como 

asistidos por otra persona. En las dimensiones se considera 

un usuario sentado en la silla de ruedas, las distancias 

máximas de alcance de objetos desde dicha posición y la 

altura del asistente para movilidad. El ancho mínimo de un 

pasillo para que circulen dos sillas de ruedas en direcciones 

opuestas, de forma cómoda, es 1.70m.5 

Para dimensionar el módulo también se tomó en cuenta los 

radios de giro de las sillas de ruedas, tanto cuando existe una 

persona que provee asistencia, como cuando es operada por 

su mismo usuario. 

Figura 27.   Módulo de usuario en silla de ruedas. 

El tercer módulo representa el movimiento de camillas 

hospitalarias y el espacio de trabajo necesario a ambos lados 

de estas. En edificaciones hospitalarias de menos de 100 

camas, se puede considerar un ancho de pasillo para la 

circulación de 1 sola cama a la vez, este ancho corresponde 

a 2.45m.6 

Dado que el Centro de Salud Tipo B no supera las 100 camas, 

no se requiere de un pasillo más ancho para dar cabida a la 

circulación de dos camillas simultáneamente en sentidos 

opuestos. 

Figura 28.  Módulo de camilla. 
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2.2 Diagnóstico 

2.2.1 Conclusiones del diagnóstico 

Para dar un cierre al presente análisis, a continuación, se 

resume en conclusiones toda la información expuesta en 

este capítulo. 

2.2.1.1 Interpretación teórica 

Considerando que el equipamiento a ser emplazado en el lote 

es un Centro de Salud, es importante que la forma no limite a 

la funcionalidad del mismo. Así mismo, debe garantizarse el 

confort del usuario, sea este paciente, visitante o empleado.  

Es importante mencionar además que actualmente la 

población tiene una concepción establecida de como debe 

verse un edificio dedicado al cuidado de la salud, sin 

embargo, eso no quiere decir que esto sea correcto, o que 

todo nuevo centro de salud deba ajustarse a estas normas. 

Tanto es así, que actualmente, existe una tendencia global 

que busca cambiar la percepción de los centros de atención 

de salud, y convertirlos en espacios más acogedores para sus 

usuarios, hecho que ha sido probado que contribuye en la 

mejora del estado de salud de los pacientes. 

2.2.1.2 Interpretación sobre el sitio y el entorno 

Considerando que en el sitio donde se encuentra emplazado 

el lote el Plan Urbano propone un eje de interconexión urbano 

en sentido E-O, convirtiendo a la calle Gral. Francisco Robles 

en un eje importante, se debe plantear que la misma posea 

las características necesarias para cumplir con dicha función. 

Adicionalmente, por la influencia del parque barrial propuesto 

en la esquina opuesta al lote, y la influencia de la Universidad 

Católica del Ecuador es importante que considerar los altos 

flujos de personas que existirán en el sector, principalmente 

peatones y ciclistas en concordancia con los objetivos de 

movilidad alternativa planteados por el MDMQ y el Plan 

Urbano propuesto. 

La propuesta arquitectónica debe trabajar de una forma 

adecuada con los lineamientos urbanos, creando una 

armonía en planta baja para facilitar dichos flujos de personas 

y al mismo tiempo aportar al ornato de la ciudad. 

2.2.1.3 Interpretación de las necesidades del 

usuario del espacio 

Una peculiaridad de los centros dedicados a la atención de 

salud es que los usuarios que los frecuentan, la mayor parte 

del tiempo, no quieren estar ahí, sino necesitan estar ahí. 

Partiendo de esta premisa, es importante que el Centro de 

Salud, no solo cumpla con las pautas establecidas para su 

correcto funcionamiento, sino que se convierta en un lugar 

pensado en el usuario, para que este a pesar de estar 

pasando un momento de enfermedad, pueda sentirse 

reconfortado al habitar el espacio. 

Es importante que en un edificio de este uso exista una 

conexión directa de los usuarios con vegetación, que existan 

lugares confortables que den la sensación al paciente de 

estar siendo atendido en su casa y no en una institución de 

salud. 

CÁLCULO DE DEMANDA DE ATENCIÓN POR HORA EN CENTROS DE PRIMER NIVEL 

CONSULTAS PROMEDIO EN CENTROS DE PRIMER NIVEL EN EL CANTÓN QUITO POR ESPECIALIDAD MÉDICA 

TIEMPO 
ESPECIALIDAD 

TOTAL 
MÉDICO GENRAL GINECOLOGÍA PSICÓLOGO ODONTOLOGÍA OTROS 

CONSULTAS/AÑO 2,421,341 574,963 81,011 796,442 35,365 3,909,122 

CONSULTAS/DÍA 6634 1575 222 2182 97 10710 

CONSULTAS/HORA 553 131 19 182 8 893 

CONSULTAS/CENTRO 3 1 1 1 1 5 

Tabla 6.Cálculo de demanda de atención.  

Tomado de: MSP, 2016 
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3. CAPÍTULO III: FASE CONCEPTUAL

3.1 Objetivos espaciales 

• Generar una relación entre el proyecto y el parque

barrial propuesto en la esquina diagonal al lote.

Figura 29. Relación proyecto-parque. 

• Permitir que el espacio público se integre libremente

con la propuesta volumétrica.

Figura 30.  Integración espacio público. 

• Proponer una volumetría que responda a las

condicionantes del sitio y del entorno de forma

adecuada.

Figura 31.  Relaciones con el sitio.. 

• Brindar una sensación de hospitalidad a través de la

forma misma del proyecto.

Figura 32.   Relación con el usuario. 

• Proteger la privacidad de los usuarios.

Figura 33.  Relaciones entre usuarios. 

• Crear interconexiones verticales por medio de dobles

alturas.

Figura 34. Relaciones verticales. 

• Proveer de elementos ordenadores del espacio que

permitan una lectura clara del mismo.

• Garantizar el acceso a todas las áreas del proyecto a

todos los usuarios independientemente de sus

dificultades para trasladarse.

Figura 35.  Accesibilidad.
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3.2 El partido 

Volúmenes integrados por una circulación que rodea al 

espacio público convirtiéndolo en el punto central del 

proyecto. 

Figura 36. Diagrama partido. 

3.3 Estrategias espaciales 

La figura 29 muestra las estrategias espaciales establecidas 

para el desarrollo del presente proyecto. 

3.4 Programación 

3.4.1 Organización funcional de espacios 

Para aplicar la teoría de Alexander al presente equipamiento, 

las funciones fueron agrupadas por grandes zonas que 

contienen los espacios. 

La figura 19 muestra las organizaciones espaciales 

agrupadas por funciones, así como los espacios contenidos 

dentro de cada subzona.  

3.4.2 Cálculo de espacios 

La composición del programa arquitectónico está basada en 

cálculos de demanda de atención por hora en Centros de 

Salud de primer nivel realizados por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador.  

El área de los espacios está basada en la normativa de 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), la misma que 

considera las dimensiones antropométricas para establecer 

medidas funcionales mínimas. 

3.4.3 Módulo Conceptual 

Considerando que la circulación de camillas por el Centro de 

Salud es el módulo que requiere más espacio, será 

considerado como módulo conceptual. Esto quiere decir que 

se tomará una medida antropométrica de 2.60x2.40m para 

crear una retícula como base para espacializar el programa 

en el lote y generar volumetrías. 

Para establecer la altura del módulo conceptual se considera 

la recomendación mínima de la OPS de 4.00m de entrepiso. 

Esto es para permitir una altura libre de trabajo cómoda, así 

como un espacio adecuado sobre el cielo raso para el paso 

de todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del Centro de Salud. 

Figura 37.   Altura de entrepiso. 
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Figura 38.   Estrategias del proyecto. 
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Figura 39.   Organigrama Centro de Salud tipo B. 

1 Pertenece a la cadena de valor

2 No pertenece a la cadena de valor

3

4

Función principal

Función complementaria o suplementaria

Ponderación de compatibilidad de espacios

No compatible

Tabla 7. 

Ponderación de compatibilidad de espacios. 

Figura 41.   Compatibilidad de espacios por zonas. 

Figura 40.   Compatibilidad de espacios por sub-zonas. 
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3.4.4 Programa arquitectónico 

Tabla 8. 

Programa arquitectónico. 
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4. CAPÍTULO IV: FASE DE PROPUESTA ESPACIAL

4.1 Introducción al capitulo 

En este capítulo se analiza toda la información de las fases 

previas, se considera los análisis realizados, el estudio de 

referentes y la conceptualización del proyecto.  

Haciendo uso de las estrategias volumétricas planteadas se 

plantean tres opciones de plan masa, las mismas que 

responden a todos los parámetros anteriormente 

mencionados. De estas opciones se procede a elegir la más 

adecuada en base a ciertos lineamientos, esta se convertirá 

en la base sobre la cual se trabajará la propuesta 

arquitectónica final.  

Una vez definido el plan masa, se procede a vincularlo con el 

programa arquitectónico establecido, el concepto y los 

requerimientos del lote, al implantar el proyecto se obtiene 

una propuesta final para el Centro de Salud Tipo B “La 

Mariscal”.  

Para llegar a la propuesta final, se realizó el análisis de varias 

opciones de volumetrías, las mismas que fueron 

consideradas en función de su relación con el entorno, 

respuesta a las necesidades específicas del proyecto, 

relación con el usuario y las actividades a desarrollarse en el 

interior, y su forma de responder a los objetivos y estrategias 

espaciales planteados para el proyecto. 

Figura 42.  Imágen del proyecto. 
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4.2 Propuestas Plan Masa 

Figura 43.  Propuestas plan masa. 
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4.3 Análisis de las propuestas 

Tabla 9.  

Ponderación de las propuestas. 
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4.4 Diagramas conceptuales 

La volumetría del proyecto se compone de una planta 

mayormente regular, de forma cuadrada, con un vacío en el 

medio en el cual se desarrolla el espacio público del mismo. 

El volumen se encuentra seccionado por áreas verdes que 

interconectan el espacio verticalmente y se relacionan 

directamente con el jardín central. 

A medida que la altura del edificio aumenta, las plantas 

reducen su área para crear balcones y terrazas accesibles a 

los usuarios. En las plantas más altas, los volúmenes se 

disponen hacia la parte posterior del lote para garantizar la 

privacidad de los usuarios. Este gesto también aporta a 

mantener un volumen de baja altura en la esquina que se 

ubica hacia la calle, para brindar una mejor relación de escala 

humana con los peatones que frecuentan la zona. 

Figura 45.   Diagrama relaciones con el entorno. 

El volumen fue obtenido por medio de una serie de 

operaciones de sustracción que dieron como resultado una 

forma dinámica que permite que se den relaciones espaciales 

tanto en el interior del proyecto, como hacia los espacios 

abiertos que se ubican en el patio central como en la vía 

pública.  

Figura 44.  Diagramas de volumetría. 
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Figura 46.   Diagramas de zonificación. 

La definición de la ubicación de los volúmenes se da en 

base a los usos que los mismos van a tener dentro del 

proyecto. 

El objetivo fue disponer las áreas más públicas y de fácil 

acceso en las plantas más bajas, dejando los espacios más 

privados o de acceso más restringido en las plantas altas. 

De la misma forma, esta segregación se da 

horizontalmente, disponiendo las áreas de mayo acceso en 

la parte frontal del lote, con relación directa a la calle y los 

lugares que requieren de una mayor privacidad fueron 

ubicados en la parte posterior.  

El resultado de esto es la clasificación de los espacios en 

zonas y subzonas. Los espacios como el ingreso principal, 

la recepción y la cafetería son los más accesibles al público, 

mientras el laboratorio y los consultorios se encuentran en 

un área más protegida. 

Finalmente, la zona administrativa se ubica en la parte más 

alta del proyecto a la que solo los funcionarios del mismo 

tienen libre acceso. 



40 

Figura 47.  Diagramas de circulación. 

La disposición volumétrica permite que la circulación del 

proyecto se disponga de una forma clara, facilitando así la 

orientación y el desplazamiento de los usuarios dentro del 

mismo. 

El contar con un patio central, la circulación principal 

envuelve a este vacío, rodeándolo desde el ingreso hasta 

las zonas posteriores. El objetivo del patio es potenciar la 

relación del usuario con elementos vegetativos y servir 

como un elemento orientador para este. 

Figura 49.   Diagrama patio central. 

En la parte frontal del proyecto, existe un cajón de 

circulación vertical el mismo que conecta todas las plantas 

altas y el subsuelo. 

A medida que las plantas superiores se vuelven más 

pequeñas, la circulación se acorta pero mantiene sus 

características principales, de esta manera la 

homogeneidad que caracteriza los pasillos del proyecto 

contribuyen a la fácil orientación dentro del mismo. 

Finalmente, la circulación es continua, linear y simple. Estas 

características son importantes para garantizar el 

desplazamiento ininterrumpido de los usuarios del edificio, 

en especial el movimiento seguro de personas con 

necesidades especiales en temas de movilidad. 

Figura 48.   Diagrama elevación de volúmenes. 
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VISTA EN PLANTA ELEVACIÓN CARACTERÍSTICAS

MYRCIANTHES HALLII

- Arbol pequeño
- Altura máx: 7.00m
- Flores medianas
- Pétalos blancos

COMMELINA QUITENSIS

- Arbusto pequeño
- Altura máx: 0.45m
- Flores pequeñas
- Pétalos azules

MARGYRICARPUS QUITENSIS

- Arbusto pequeño
- Altura máx: 0.30m
- Numerosas flores pequeñas
- Pétalos rojos

EVOLVULUS ARGYREUS

- Arbusto pequeño
- Altura máx: 0.35m
- No presenta flores

LUPINUS OUBESCENS

- Arbusto mediano
- Altura máx: 0.80m
- Numerosas flores pequeñas
- Pétalos morados y blancos
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 CENTRO DE SALUD TIPO B – LA MARISCAL 
 TEMA OBJETIVO ESTRATEGIA 

A Suelo 

•  Plantear una cimentación adecuada 
para el �po de suelo existente en la 
zona, principalmente cangahua. 

•  La cimentación está compuesta por plintos 
aislados en la mayor parte de columnas.  

•  En el cajón de circulación ver�cal y los muros 
de corte se u�lizan zapatas corridas. 

B Norma�va 

•  Cumplir las disposiciones indicadas 
en el PUOS, el lote se encuentra en 
zonificación A21. Esto corresponde 
a una altura máxima de 8 pisos 
(32m). Re�ro frontal de 5m. Re�ros 
laterales y posteriores de 3m. El COS 
PB es 50%, el COS Total es 400%. El 
área del lote mínimo es 600m2. 

•  De acuerdo con la norma�va descrita, el lote 
cumple con las caracterís�cas mínimas para 
considerarse un lote legal. 

•  El emplazamiento del proyecto respeta los 
re�ros indicados y la altura no supera la 
permi�da por la Ordenanza. 

C NEC 

•  Cumplir y sobrepasar los mínimos 
requeridos en los campos 
cubiertos por la NEC, INEN y otras 
normas internacionales que 
apliquen al proyecto, como la 
NFPA 101. 

•  En relación a los elementos estructurales, 
estos cumplen con las caracterís�cas y 
dimensiones mínimas de prediseño 
establecidas por la NEC en la sección de 
estructuras de acero. Adicionalmente, se 
cuenta con rigidizadores y a�zadores 
estructurales para permi�r una mayor 
resistencia a movimientos sísmicos.  

D Asoleamiento 

•  Garan�zar un asoleamiento 
correcto en la edificación, sin 
superar los límites sugeridos por la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

•  Proteger a los usuarios de la 
incidencia directa del sol, o el 
asoleamiento a horas no 
recomendables. 

•  Las aperturas en fachada y el pa�o interno 
del proyecto permiten el ingreso de luz 
natural durante la mañana para calentar el 
interior de la edificación. 

•  En horas de la tarde, el edificio en el lote 
vecino, de 13 pisos de alto, protege al 
proyecto de recibir sol en horas de la tarde, l 
o que es recomendado para reducir el uso de 
ven�lación ar�ficial para enfriar los espacios 
luego de haber recibido sol por 
aproximadamente 7 horas. 

E Vientos 

•  Aprovechar las condiciones 
naturales del si�o para ven�lar los 
espacios interiores, reduciendo la 
demanda de ven�lación ar�ficial. 

•  Crear fachadas con menos 
aperturas en lugares propensos a 
recibir fuertes corrientes de viento. 

•  La velocidad promedio del viento en la zona 
es de 2.3 m/s (8.3 km/h) en dirección 
noroeste. 

•  Los resultados arrojados de una simulación 
de vientos realizada indican que, debido a la 
altura de las edificaciones aledañas, las 
fuertes corrientes de viento son desviadas 
del proyecto. 

F Aire 

•  Garan�zar la buena calidad del aire 
en el interior del edificio para 
cuidar la salud de los usuarios. 

•  Filtrar el aire del interior del 
edificio antes de expulsarlo a la 
atmósfera para evitar la 
propagación de enfermedades en 
el aire provenientes de pacientes 
en el interior. 

•  U�lizar un sistema de ven�lación que 
recircule el aire en el interior una sola vez, a 
diferencia del promedio de 5 veces que el aire 
el recirculado en un sistema tradicional antes 
de ser expulsado del edificio. 

•  U�lizar filtros de carbono ac�vado que 
capturen cualquier contaminante en el aire 
antes de expulsarlo a la atmósfera. 

G Humedad 

•  Mantener los parámetros de 
humedad rela�va dentro del rango 
recomendado para edificaciones 
de salud. 

•  Colocar condensadores y humidificadores en 
lugares estratégicos que permitan controlar 
el porcentaje de humedad presente en el 
aire. 

H Energía 

•  Garan�zar el bajo consumo de 
energía eléctrica en el edificio. 

•  Permi�r el ingreso de la mayor 
can�dad de iluminación natural 
para reducir la demanda de 
iluminación ar�ficial. 

•  U�lizar sensores de movimiento, iluminación 
LED de bajo consumo. 

•  Proponer aperturas en si�os estratégicos en 
fachada que permitan la adecuada 
iluminación de los espacios. 

I Agua potable 

•  Garan�zar el abastecimiento de 
agua potable para uso en la 
edificación en caso de exis�r una 
situación de emergencia. 

•  La reserva de agua potable en la cisterna 
debe calcularse para 2 días de 
desabastecimiento de agua, sin embargo, 
dada la importancia de mantener una 
edificación de salud funcionando en caso de 
emergencia, la reserva de agua en la cisterna 
abastece 4 días de funcionamiento normal de 
la misma. 

J Aguas 
residuales 

•  Tratar los residuos líquidos 
hospitalarios antes de disponerlos 
a la red de alcantarillado público. 

•  Se ha dispuesto una planta de tratamiento 
con filtros de carbono ac�vado en el subsuelo 
del edificio para eliminar residuos infecciosos 
del agua antes que la misma sea descargada 
a la red pública. 

K Bomberos 

•  La cisterna del edificio cuenta con 
una bomba a diesel para casos de 
emergencia, la misma abastece el 
sistema de rociadores dispuesto en 
el predio.  

•  Según la norma�va de Bomberos vigente en 
el DMQ, en el anexo RTQ3/2013, se establece 
que la distancia máxima de recorrido entre el 
punto más desfavorable y la salida del edificio 
es de 60m. En caso de que el edificio cuente 
con un sistema de rociadores la distancia 
máxima será de 75m. En el edificio, la 
distancia máxima es de 68.29m. 

L Residuos 
sólidos 

•  Separar los residuos infecciosos de 
la basura común que pueda 
producirse en el uso normal de la 
edificación. 

•  Disponer de espacios de almacenamiento 
separados para residuos hospitalarios, que 
sean ges�onados por una empresa 
especializada, y residuos urbanos comunes 
que puedan ser dispuestos en el sistema 
tradicional de recolección. 

 

DIEGO EDUARDO NARANJO GELBERT
NOMBRE

PROYECTO DE TITULACIÓN
CONTIENE LÁMINANOMBRE DEL PROYECTO

Centro de Salud Tipo B “La Mariscal”

MEMORIA CONSTRUCTIVA CON-01UBICACIÓN

Calle Gral. Francisco Robles y 
Calle José Tamayo

S/E

ESCALA

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS



APERTURA CIERRE HORAS/DÍA TURNOS
7:00 19:00 12:00 2

500.00 LTS/DIA/CONSULTORIO 2 LTS/M2/DÍA
7.00 CONSULTORIOS 266.14 M2 A. VERDE

3500.00 LTS/DIA 532.28 LTS/DÍA
1000.00 LTS/DÍA/U. DENTAL 194282.20 LTS/AÑO

2.00 UNID. DENTALES
2000.00 LTS/DÍA 6032.28 LTS/DÍA
5500.00 TOTAL LTS/DÍA 2201782.20 LTS/AÑO
6032.28 LTS REQUERIDOS X DÍA

3.00 DÍAS DE RESERVA
18.10 RESERVA AAPP REQUERIDA (M3)

18096.84 RESERVA AAPP REQUERIDA (LTS)
4588.24 ÁREA TOTAL PROYECTO (M2)

5.00 LTS X M2
22.94 RESERVA BOMBEROS (M3)

22941.20 RESERVA BOMBEROS (LTS)
41.04 RESERVA TOTAL REQUERIDA (M3)

41038.04 RESERVA TOTAL REQUERIDA (LTS)
4.80 LARGO
4.80 ANCHO
2.00 PROFUNDIDAD

46.08 CAPACIDAD REAL (M3)
46080.00 CAPACIDAD REAL (LTS)

3.00 LARGO
3.00 ANCHO
1.50 PROFUNDIDAD

13.50 CAPACIDAD REAL (M3)
13500.00 CAPACIDAD REAL (LTS)

1080.00 PROMEDIO ANUAL (MM)
816.70 ÁREA DE CUBIERTA (M2)

882036.00 RECOLECCIÓN ANUAL (MM)
882036.00 RECOLECCIÓN ANUAL (LTS)

ESTACIÓN IÑAQUITO

PLUVIOSIDAD

HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO

AFORO
TOTAL PACIENTES DIARIOS

CÁLCULO CISTERNA 
BOMBEROS

CAPACIDAD REAL 
CISTERNA

CAPACIDAD CISTERNA 
AGUAS SERVIDAS

TOTAL PACIENTES POR HORA
135 11

CÁLCULO CISTERNA 
AAPP

INTERIOR EXTERIOR

CÁLCULO DE 
CONSUMO DE AGUA

TOTAL CONSUMO
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- Estructura metálica aporticada
- Placa colaborante tipo deck

- Mampostería de tabiques de 
�brocemento doble cara
- Cielo raso falso de gypsum

- Paneles de aluminio a manera de 
quiebrasol
- Mamparas de aluminio y vidrio
- Hormigón visto

- Aluminio natural acabado amaderado
- Per�les de ventanería color negro
- Hormigón visto fundido en sitio

- Quiebrasoles de aluminio colocado a 
0.70m de la mampara de vidrio para 
brindar sombra en el interior del 
proyecto.

- Acabado en piso de vinil grado médico 
para alto trá�co
- Acabado en paredes vinil grado médico 
y pintura esmalte color blanco
- Cielo raso con pintura de caucho color 
blanco

- Vinil e= 4mm
- Cielo raso falso de gypsum resistente a 
humedad en áreas que por su uso lo 
requieran.

- Acero estructural tipo ASTM 36
- Acabado de pintura anticcorosiva

Tomado de: SEDEMI

Tomado de: TOPTEC

Tomado de: ARQÉ

- Columnas cuadradas te per�l metálico tipo C
- Vigas tipo I h= 0.40m
- Uniones viga-columna empernadas a placas
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1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1 Conclusiones 

La propuesta de un Centro de Salud tipo B para la Parroquia Mariscal Sucre es adecuada ya que analizando el Sistema Nacional de Salud (SNS) determinamos que los centros de atención 

más próximos son de mayor escala, ya sea se segundo o tercer nivel. El área carece de un centro de atención de primer nivel, mismo que es necesario para recibir a los pacientes que ingresan 

al SNS y determinar si pueden ser atendidos en esta locación o si se requiere derivarlos a un centro más especializado. 

El Centro de Salud Tipo B “La Mariscal” fue proyectado para cubrir las necesidades de la población actual y futura de esta parroquia y las 2 parroquias colindantes. Adicionalmente, el 

dimensionamiento y disposición de sus espacios y los sistemas estructurales y constructivos propuestos buscan garantizar la operabilidad de dicho establecimiento en caso de que se produzca 

un evento emergente a nivel ciudad o país.  

Además del tema funcional de un establecimiento de salud, es importante considerar la experiencia del usuario. Nos hemos acostumbrado a un tipo tradicional de edificaciones de salud, basado 

en un modelo anticuado que no tiene como prioridad al paciente. Globalmente existe una nueva tendencia que se inclina a la hospitalidad como un objetivo de diseño de los establecimientos 

de salud. Esto plantea nuevos retos y pautas a ser tomadas en cuenta durante el proceso de concepción de un proyecto. 

El Centro de Salud Tipo B “La Mariscal” ha sido alineado con los estándares internacionales de la OMS y la OPS para brindar una nueva experiencia al usuario dentro del servicio de salud 

pública en el país, no solo en temas de confort sino de accesibilidad y seguridad.  

En base a la normativa de la Organización Panamericana de la Salud se estableció un módulo funcional, mismo que responde a las dimensiones de circulación requeridas por personas con 

discapacidad que requieren diferentes tipos de asistencia para su movilidad como bastones o sillas de ruedas. Este módulo garantiza que todos los espacios cuenten con el área suficiente para 

que cualquier persona se desplace de manera cómoda y segura por el proyecto.  

Finalmente, la propuesta arquitectónica de este establecimiento cumple con los requisitos establecidos en la normativa local en búsqueda de la reducción del impacto ambiental de la misma. 

La edificación busca cumplir altos niveles de eficiencia energética, reutilizando el agua proveniente de lluvias, filtrando las aguas grises que contengan residuos médicos potencialmente 

peligrosos antes de descargarlas a la red pública de alcantarillado, optimizando los sistemas de ventilación interiores y limitando la demanda de los equipos de enfriamiento por medio de 

métodos pasivos de protección solar. 

1.2 Recomendaciones 

Al ejecutarse este proyecto, es importante tomar en cuenta que se requiere de varios análisis que permitan determinar si las decisiones que se toman en cada una de las especialidades 

involucradas son adecuadas para el correcto funcionamiento del establecimiento de salud. Así mismo se debe buscar garantizar la funcionalidad total del edificio en caso de que ocurran eventos 

de magnitudes considerables, pues la seguridad de la población depende del correcto funcionamiento de este. Debemos aprender de los errores cometidos en el pasado y asegurarnos que las 

nuevas edificaciones propuestas no se conviertan en un riesgo para la vida de sus ocupantes, sino en un punto seguro para sus usuarios. Finalmente, un edificio planificado para atención en 

salud debe ser de fácil construcción y garantizar su durabilidad para poder ser replicado de forma sencilla en otras ubicaciones que requieran de un servicio similar. 
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