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Resumen   

     Desde el momento en el que el hombre inició su evolución, las medidas y proporciones 

llamaron su atención. Esto ocurrió debido al paso del tiempo y el anhelo del hombre por ser 

infinito, pero con este incesante deseo se vio descubierto ante el tiempo, y su evolución. 

Fue así como en épocas muy remotas empezó a crear varios  tipos de utensilios para tener 

una noción del tiempo y cantidad.  

   Años más tarde el hombre ya tenía más conocimientos brindados por su propia evolución, 

lo que causó la creación no solo de utensilios de medida sino de arquitectura, como 

Stonehenge, que es una construcción que alberga conocimiento importante el cual está 

relacionado con el número de oro. Fue así como el paso del tiempo se crearon pautas y 

descubrimientos. Éste fue el caso de varios estudiosos como: Dionisio, Vitruvio, Leonardo 

Da Vinci, y L. Busier a quienes les intereso las proporciones y la relación que existe 

tomando en cuenta al hombre. Por lo tanto cualquier mención que se haga del cuerpo 

humano no es precisa si no se toma en cuenta la proporción áurea.   

     En 1943 L. Busier creó el Modulor basado en el número de oro, lo que llevo al 

descubrimiento de interesantes proporciones para la ser implementada en la arquitectura. Al 

ser un elemento tan importante surgió la idea de crear un estudio más profundo, ya que 

dicho sistema no logró ser a fin con el sistema de medidas propuesto por la 

industrialización. Por lo tanto el siguiente planteamiento alberga a nuevos métodos 

constructivos no convencionales, lo que permite proponer construcción en bahareque, 

adobe, tapial y bamboo entre otros. a partir de estos métodos comprobar si que existe 

afinidad con el Modulor y dichos métodos.  
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Abstract 

From the moment since the man began his evolution, the measurements and proportions 

caught his attention. This was due to the passage of time and the desire of man to be 

infinite, but this incessant desire was discovered at the time, and evolution. Thus, in ancient 

times began to create various types of tools to have a sense of time and quantity. 

    Years later the man and had more knowledge provided by its own evolution, causing 

the creation of not only measuring utensils but of architecture, such as Stonehenge, which is 

a building that holds important knowledge which is related to the number of gold. This is 

how the passage of time was created patterns and discoveries. This was the case of several 

scholars as Denis, Vitruvius, Leonardo Da Vinci, and L. Who are interested busier 

proportions and the relationship taking into account the man. So any mention made of the 

human body is not required if not taken into account the golden ratio. 

      In 1943 Le Corbusier created the Modulator based on the number of gold, which led 

to the discovery of interesting proportions to be implemented in the architecture. Being 

such an important element to create the idea of further study, since this system was unable 

to be with the system of measures proposed by industrialization. Therefore the following 

approach to new home construction methods unconventional proposes allowing adobe 

construction, adobe, mud and bamboo and others. from these methods to check whether 

there Modulator affinity and such methods. 
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CAPÍTULO DE ESTUDIO GENERAL: 

          En la antigüedad existen varios estudiosos como: Dionisio en la Edad media realizó 

escritos sobre el cuerpo: altura de 9 cabezas, Marco Polo en el  S. XIII, describe 

diferencias en tamaños, razas, tribus, Cenino Cenini en S. XV descubre la altura es 

igual a la anchura de los brazos en extensión. En el Renacimiento, Leonardo Da 

Vinci, creó un dibujo basado en el modelo de Vitruvio el Hombre – norma. Años 

más tarde en el S. XVII: Blumenbachs, describe las diferencias naturales en los 

datos antropométricos. Y Luca Picoli  matemático escribió “Divina Proportione” 

mística en el arte y la ciencia. (Prado). 

Todo este gran estudio se plasmo debido a la necesidad de concebir el mundo a parir de las 

proporciones humanas.  

Por lo tanto la fascinación de filósofos, artistas, arquitectos por el cuerpo  humano y 

sus dimensiones se remonta muchos años atrás.  En el único tratado de arquitectura 

completo que ha llegado a nuestros días, Vitruvio, que vivió en Roma del siglo I, a. 

J.C., escribió: Pues el cuerpo humano es de tal manera diseñado por la naturaleza 

que la cara, desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza y las raíces del 

cabello, es la décima parte de toda la altura; igual sucede con la mano abierta, desde 

la muñeca hasta la punta del dedo medio; la cabeza, desde el mentón hasta la corona, 

es un octavo; y con el cuello y hombro que, desde la parte superior del pecho hasta 

las raíces del cabello, es un sexto, y un cuarto, desde la mitad del pecho hasta la 

corona. Si tomamos la altura de la cara, desde el fondo del mentón hasta el orificio 

de las fosas nasales, es un tercio de la misma; otro tanto ocurre con la nariz, desde 

sus orificios hasta una línea que pase por la mitad de las cejas. La longitud del pie es 
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un sexto de la altura del cuerpo; el antebrazo, un cuarto; y la anchura del pecho es 

también un cuarto. Los miembros restantes tienen igualmente sus propias 

proporciones simétricas y gracias a su utilización los pintores y escultores de la 

Antigüedad alcanzaron grande e imperecedero renombre. ... Nuevamente, el punto 

central del cuerpo humano es el ombligo. Pues, si centramos un par de compases en 

el ombligo de un hombre tendido con su espalda contra el suelo y con sus manos y 

pies extendidos, veremos que las puntas de los dedos de éstos tocarán la 

circunferencia del círculo descrito con centro en aquél. Y del mismo modo que el 

cuerpo humano tiene un contorno circular, también puede obtenerse a partir de él, 

una figura cuadrada. En efecto, si tomamos la medida desde las plantas de los pies 

hasta la parte superior de la cabeza y aplicamos, entonces, esta dimensión a los 

brazos totalmente extendidos, la anchura será igual a la altura, como sucede en las 

superficies planas que son perfectamente cuadradas. Vitruvio no sólo estaba 

interesado por las proporciones del cuerpo, sino también por sus implicaciones 

metrológicas. Refiriéndose al diseño del templo griego nos dice: «Por otra parte, 

ellos obtuvieron de los miembros del cuerpo humano las dimensiones 

proporcionadas que necesariamente aparecen en todos los trabajos constructivos, el 

de   o pulgada, el palmo, el pie, el codo. (Las dimensiones humanas en los espacios 

interiores).  

Todas estas interesantes relaciones crean nuevas relaciones en el cuerpo, generando nuevos 

tipos de estudios a lo largo de nuestra evolución.   
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Por ello el cuerpo humano y la proporción áurea o número de oro deben estar implícitos, ya 

que existe infinita relación. Éste “nombre dado en el siglo XIX fruto de dividir una línea, la 

cual según se corta solo cuando <todo el segmento de recta es al mayor como este es al 

menor, llamada por Euclides razón media y extrema”. (Las dimensiones humanas en los 

espacios interiores) 

 

 

 

                                                   

Internet, Número Áureo 

La historia del número Phi: 

      El número Phi también llamado proporción áurea ha existido siempre en el universo 

físico y se puede explicar de forma matemática. Pero el hombre a lo largo de la 

historia lo ha descubierto y redescubierto alguna vez. Como muchas otros temas 

científicos y matemáticos el numero Phi era conocido en la antigua Grecia. Después 

estos conocimientos  fueron olvidados para ser redescubierto mas tarde en la 

historia. Es por esto también que este número recibe varios nombres. (Historia del 

Número Phi) 

 

 

http://edificandolafe.obolog.com/divina-proporcion-174968
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Antiguo Egipto:   

El número áureo se encuentra en numerosas obras de arte del antiguo Egipto. En la 

gran pirámide de Keops la relación entre su altitud y la mitad de un lado de su base 

es casi exactamente phi.Aunque no se sabe de cierto que este número fuese 

conocido por los antiguos egipcios, el sistema de medidas se basa en la diferentes 

partes del cuerpo por lo que no es extraño que se encuentre phi en las pirámides. 

(Historia del Número Phi)  

Antigua Grecia: 

En la escuela de Pitágoras (570 / 480 antes de JC) se dice "todo está arreglado con el 

numero". Pitágoras y sus discípulos descubren los segmentos inconmensurables 

apoyándose sin duda en la proporciona áurea. 

Fidias (490 / 430 antes de JC) utilizó la proporción áurea en el Partenón. 

Euclides (325 / 265 antes de JC) define la proporción correspondiente al número 

áureo en los "elementos de geometría". Aunque Euclides no relaciona el numero Phi 

con nada estético o divino. 

Vitrubio (1º siglo antes de JC) arquitecto y ingeniero romano autor de "De 

Architectura" aborda la importancia de las proporciones en la arquitectura pero sin 

referencias al numero Phi sino al estudio de las proporciones humanas. (Historia del 

Número Phi)  
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Edad Media:   

Fibonacci (1175 / 1240) recoge los conocimientos de Euclides, su sucesión tiene 

relación directa con el numero phi. (Historia del Número Phi)  

Renacimiento:  

Luca di Borgo (nacido en 1445) también llamado Luca Pacioli utiliza el número Phi 

en su libro "de divina proportione" ilustrado por Leonardo de Vinci. Aunque este 

tratado es puramente geométrico nada sobre el arte. Luca Pacioli fue fraile 

Franciscano y profesor de matemáticas. Leonardo da Vinci reflexiona sobre las 

proporciones humanas perfectas basada en el número Phi que el denomina "sectio 

aurea". Menciona la proporción divina en su tratado sobre pintura. 

Johannes Kepler (1571 /1630) Astrónomo alemán considera el numero phi uno de 

los grandes tesoros de la geometría. (Historia del Número Phi) 

Siglo XX :  

Martin Ohm Matemático alemán escribió sobre la sección Áurea en 1835 en su libro 

"Die reine elementar-mathematik", también fue el primero en utilizar la 

denominación phi en honor a Fidias. 

Adolf zeising (1810 / 1876) doctor en filosofía y profesor habla de la sección Áurea 

pero no del punto de vista geométrico o matemático sino sobre la estética y la 

arquitectura. Busca y encuentra esta proporción en los monumentos clásicos. Es el 

que introduce el lado mítico y místico del número phi. 
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Matila Ghyka rumano que escribe sobre el número Phi y lo encuentra en multitud de 

monumentos pero también en la naturaleza. 

Le corbusier arquitecto Francés inventa el "modulator" que es un sistema de 

proporciones arquitecturales y la rapidez de construcción. (Historia del Número Phi) 

Pirámide de Keops y torre Eiffel:  

Desde el antiguo Egipto se utiliza el numero Phi en la arquitectura. Por ejemplo en 

la pirámide de Keops. Si la distancia AC es igual a 1, AB mide la raíz cuadrada de 

phi y BC mide phi. 

La pirámide de Keops mide 230 metros de lado, la base de la pirámide es cuadrada. 

   AC = 230/2 = 115 

√Φ ≈ 1.272  

  AB = √Φ --> √Φ x 115 ≈ 146,28 que son los metros de altura de la pirámide de 

Keops. 

  BC = Φ x 115 ≈ 186,07 metros desde el centro de un lado de la base hasta el pico 

de la pirámide”. (Historia del número Phi) 

La proporción aurea ha superado ampliamente a otras proporciones. Esta razón se la 

utilizo como elemento activo de la arquitectura durante el Renacimiento. Tal fue el interés 

de L. Busier por este número convirtiéndolo en un pilar fundamental sobre el cual ejecuta el 

enrejado de proporciones, en el cual instaura al hombre con el brazo levantado. 
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El Modulor: 

Le Corbusier  se propone hacer lo siguiente: “tome al hombre con el brazo levantado 

de 2.20 de alto, inscríbalo en dos cuadrados superpuestos de 1,10m móntelo a caballo sobre 

dos cuadrados y el tercer cuadrado que resulte le dará una solución. El lugar del ángulo 

recto debe poderle ayudar a colocar el tercer cuadrado” (Modulor I, 40) estas fueron las 

primeras instrucciones que le dio a uno de sus ayudantes, lo que le llevo a realizar el primer 

intento, coloco un cuadrado de la sección aurea, después coloco una curva en el vértice de 

la línea, y del otro lado hizo lo mismo. Esto dio como resultado un conjunto A cuyo ángulo 

pasa por el centro del cuadrado inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Modulor I 
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Después de poco tiempo se rectificaba A y se proponía lo siguiente: 

             

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

Modulor I 
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Con esta explicación queda resulto el problema de insertar dos cuadrados contiguos que 

contienen a un hombre con el brazo levantado, un tercer cuadrado en el lugar del ángulo 

recto. Pero aun existía incertidumbre en saber si era lo correcto y el ano de 1945 visitan a 

Sorbona el decano de la facultad de ciencias y el les indica que en el momento en el que 

instalaron el ángulo recto en el doble cuadrado han introducido la función raíz de cinco 

provocando así la a floración de secciones áureas. L Busier se dedica más tarde al estudio 

del enrejado de proporciones y le dimensiona de tal manera que se sigue la serie de 

Fibonacci en la que cada término es igual a las anteriores.  

Se está más firme y avanzado en el momento de la simple inserción favorable en el 

lugar del ángulo recto, un tercer cuadrado en dos cuadrados contiguos, siendo iguales a los 

3, entonces se unió a las dos conclusiones en un solo dibujo. El primer termino se llama 

serie roja la de Finonacci formada por la razón O establecida sobre la unidad 108, y la otra 

se llamara serie azul construida sobre su doble 2.16. Se dibujo al hombre de 1.75de alto 

referido a 4 cifras: 0, 108, 175, 216, las dos series tendían hacia el infinito por arriba y a 

cero por abajo. (Modulor I) 

 

 

 

 

              Modulor I 
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El enrejado da tres medidas 113, 70, 43 (En centímetros) que están en la razón O 

(Sección aurea) y serie de Fibonacci: 43+70= 113 o 113-70 = 43  de donde sumando se 

tiene 113+70 = 183, 113+70 +43 =226. Estas tres medidas son las que caracterizan la 

ocupación del espacio por un hombre de seis pies. La medida 113 da la sección aurea  70 15  

e inicia la primera serie llamada serie roja. La medida 226 (2 *113) el doble da la sección 

aurea 1140-86 y prepara la segunda serie denominada azul: 13, 20, 33, 53, 86, 140, 

226,366., 592. (Modulor I)  

 

 Modulo 

           Modudor I                                                        Internet 

Pero L Busier aun tenia dudas y pensó en instaurar un tercer cuadrado en el interior 

de los dos primeros contiguos, en el lugar llamado del ángulo recto. Y medito sobre el 

caso de los dos puntos m y n que engendran una oblicua. La tangente al círculo en el cual 

esta inscrito el ángulo recto también es oblícua y, prolongada lo mismo que la mn ¿ se 

encontrara esta línea de la base de la figura permitiendo insertar entre ellas una serie 
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 decreciente de triangulos semejantes al primero que confirmen el principio de la serie 

decreciente  O  y la razón de Fibonacci? (Modulor I).  

Por lo tanto es imposible no pensar en la existencia del ser humano, cuando a 

medidas se refiere. Y cada uno de los elementos existentes debe ser pensado para el 

individuo. Es por esta razón que somos parte en un mundo donde las leyes que rigen al 

universo están presentes, y viven en cada  uno de los elementos existentes como: el ser 

humano, los animales, y la misma naturaleza. Cada ser adopta la forma debida y se 

desarrolla en los mismos parámetros. Le Corbusier logra esta importante relación del 

matemática y geométrica ya que los dos parten y van hacia un mismo fin, la naturaleza 

armónica regida en la morfología casi perfecta, del ser humano 

ANÁLISIS DE PRECEDENTES: 

La Unité de Habitación de Marsella: 

Se puede comprobar que las matemáticas proporcionan verdades reconfortantes. Que 

permiten terminar la obra solo cuando se ha llegado a la exactitud de lo requerido. En 

muchos casos Le Corbusier utilizó este método, así como también lo hizo Paladio. Estos 

dos personajes buscan algo en común: <la belleza natural del elemento sin más 

adicionales>. “Esta belleza proviene de dos orígenes: el natural y por costumbre.  

La belleza natural procede de la geometría y consiste en la uniformidad e igualdad de la 

proporción. Y la belleza por costumbre; es producida por el uso del mismo modo por ende 

el concepto de familiaridad” (Colin, Rowe, 9).  

Un buen ejemplo son las figuras geométricas definidas por su regularidad: el cubo, el 

círculo, entre otros elementos.  
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Marsella 

Le Corbusier aplica este tipo de conocimiento matemático que adquiere desde sus 

inicios en uno de sus proyectos de alta densidad. “La Unite de Habitación de Marsella”. 

Genera una tipología de vivienda familiar, que casi trabajan como unidades independientes, 

con forma de “L”. Esta tipología de vivienda se sobrepone una sobre otra, dejando un punto 

central que se convierte en circulación. Le Corbusier trata de evocar la individualidad de los 

elementos estructurales, sin olvidar que estos son la base del diseño formal.   

 

 

 

 

 

 

Marsella, Mosdulor I 
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Casi como para determinar la culminación de sus principios Le Corbusier decide darle 

esta característica a la Unite. Se basa en: planta libre, fachada libre, pilotes, ventana corrida, 

terraza jardín, además de incorporar el Modulor y la teoría de las 7vs. La idea fundamental 

es permitir la distribución flexible en la planta. Estos elementos no solo brindan un 

excelente uso del espacio interno, sino que también en altura, ya que se logra apilar varios 

pisos uno sobre otro para darle más densidad al proyecto, y cumplir con la necesidad de 

vivienda que se está viviendo en Francia después de la guerra Mundial. Propone en la Unité 

un sistema de proporción basado en el cuerpo humano, fundado en dos series (la roja y la 

azul). Lo cual permite precisión y exactitud en la configuración espacial manejando 

inclusive espesores y gradas.  

A pesar de que el Modulor posee conciencia correcta de proporción con el cuerpo humano y 

el espacio, las contradicciones estuvieron presentes ya que la industrialización se negaba a 

ella, así mismo como el sistema de Le Corbusier lo hacía, permitiendo la colocación de un 

mesón con medidas estándar que respondían a un sistema de medida universal, 

“industrialización”, aun cuando el L. Busier se había planteado realizar la Unidad de 

Habitación a partir del Modulor.  

 

          Marsella                                                               Marsella  
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La industrialización “es el proceso productivo que, de forma racional y 

automatizada, emplea materiales, medios de transporte y técnicas mecanizadas en serie para 

obtener una mayor productividad”. (Industrialización Vs. Prefabricación). Es decir ya 

establece las medidas y las proporciones que debe tener una casa común, según la longitud 

y el grosor de los materiales que existen en el mercado. El Enrejado se creó específicamente 

a partir del hombre y sus proporciones, las ventajas en la arquitectura van a ser sumamente 

importantes, pero ¿es que acaso solo por el hecho de no contar con las proporciones 

adecuadas en el mercado, esta herramienta se va a dejar de lado? No sería provechoso ni 

correcto, olvidarse de este sistema, que no solo fue estudiado por L.Busier sino que también 

por: Vitruvio, Da Vinci y Leon Battista Alberti. Este último en la búsqueda de una relación 

matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza. De cierta manera se considera  

una búsqueda antropométrica de un sistema de medidas del cuerpo humano, en la que cada 

magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo. 

Internet 

 Una Manufactura en Saint-Dié: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio
http://es.wikipedia.org/wiki/Da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo
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   Le Corbusier tuvo la oportunidad de lograr una “fábrica verde” programa de tipo 

estándar que construyó en propuesta de ciudad lineal industrial en 1945 en los tres 

asentamientos. El edificio, de largo y 80 metros de ancho por 12,5 metros, se parece a una 

pequeña vivienda sobre pilotes, tres pisos de altura y cubierta con una terraza en la azotea 

de forma independiente. La potencia de entrada y la circulación vertical, que también sirve 

de enlace con la antigua fábrica de ropa, parte de un ala a cambio rechazado en la espalda. 

La organización interna de la fábrica cumple con las limitaciones de progreso de 

fabricación (Association des Sites). 

Manufacture a Saint- Dié des Vosges- Usine 
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Este fue otro proyecto importante que logró realizar L. Busier con el cual propuso 

nuevamente la existencia del Modulor, y sus virtudes, son ejemplificadas en las medidas y 

proporciones. 

 

 

 

 

 

Buscando la proporción perfecta, Modulor 

Unidad de habitación / Firminy Vert: 

El edificio tiene 130 metros de largo, 21 metros de ancho, y 55 metros de altura, 

orientado  en el eje Norte – Sur, lo cual garantía un asoleamiento máximo a los 

departamentos dado su doble orientación. La planta baja es un espacio público aprovechable 

gracias a la utilización de pilotes.  

El sistema de pilares y vigas de hormigón armado, permiten una fachada libre de 

cargas y por lo tanto libre. No solo la ocupación del suelo en la planta baja es nula, sino que 

también, se crea un jardín accesible en la azotea. Los apartamentos se llaman montantes, 

cuando los dormitorios se sitúan encima de la sala de estar y descendentes, en el caso 

contrario.  
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Los apartamentos y las vías interiores están dimensionados según el Modulor, 2,26 

metros de altura y 1,78 metros de ancho. Hay 7 vías interiores que dan servicio a las 17 

plantas de viviendas, donde 3 vías dan servicio a 3 plantas mientras las otras 4 dan 

servicio a las otras 2 plantas. (Unidad de Habitación de Firminy-Vert. Le Corbusier. 

Unidad Firminy-Vert. Le Corbusier. 

Casa de la cultura / Firminy Vert: 

El edificio está orientado según el eje Norte – Sur, con el fin de lograr la mayor 

iluminación posible. Por otra parte al estar ubicado sobre una antigua cantera, los 

desniveles asociados proporcionan la aparición de espacios como el teatro al aire libre. 
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Iglesia de Saint Pierre / Firminy Vert: 

La disposición de la cubierta de la Iglesia, permite que esta sea totalmente independiente 

del esqueleto del edificio. 

Unidad de Habitación de Firminy-Vert. Le Corbusier. 

Unidad de Habitación de Firminy-Vert. Le Corbusier. 
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Unidad de Habitación de Firminy-Vert. Le Corbusier. 

Este proyecto se convierte en otro ejemplo importante de cómo trabajo L Busier con 

el Modulor, y además no solo construyó una vivienda de alta densidad, sino que convino 

varios elementos de mayor tamaño y detalle.  
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TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: 

Sistemas constructivos artesanales/tradicionales. 

La herramienta denominada Modulor, no va de la mano con los estándares de medida 

convencional impuestos en la actualidad. Por lo tanto esto me estimula a una investigación  

más profunda de técnicas constructivas, como adobe, bamboo, madera, tapial, bareque y  

bamboo. Los cuales permiten un óptimo manejo sin tener preocupaciones por medidas 

apropiadas para conseguir el resultado requerido en base al Modulor y sus proporciones. 

 

 

 

 

 

El ladrillo de adode elaborado durante milenios es uno de los primeros materiales de 

construcción utilizados por el hombre el termino adobe viene del egipcio “Thobe” que 

significa ladrillo. Se le conoce también con el nombre de ladrillo de tierra cruda. Y se 

elaboraron en varias formas. Según la teoría del arqueólogo José Imbelloni propone la 

siguiente hipótesis sobre la evolución de los adobes,  dice que los primeros fueron los 

cónicos después aparecieron los adobes cilíndrico-cónicos 
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Sánchez, Eugenia Clara, Construir con Tierra. 

luego de la forma semiesférica, y posteriormente los dentiformes. Y finalmente los 

paralelepípedos. Y no solo se los utilizaba en Babilonia sino que también en Grecia, allí los 

edificios públicos al igual que los privados se construía en ladrillo crudo. Inclusive se tomo 

en cuenta como un elemento decorativo. (Sánchez, Eugenia Clara).   

 

 

 

 

 

Sánchez, Eugenia Clara, Construir con Tierra. 
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Este tipo de técnica constructiva lleva largos años de haber sido descubierta, pero 

actualmente genera algunas dudas en cuanto a su consistencia y resistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sánchez, Eugenia Clara, Construir con Tierra. 

 

Inclusive en Egipto se realizaba bajos relieves con ladrillo crudo, que se lo empleaba de 

manera corriente. Para poder extraer la tierra para hacer adobe se debe seguir los siguientes 

pasos:  

Extracción: se debe tomar la tierra de las canteras más cercanas, se debe tomar incorporar 

las siguientes proporciones: Arena 55-75%, Limos 10-28%, Arcilla: 15-18%,  

Tamizado: los tamices deben tener mallas de 6 a 12mms y se destinara los más finos a la 

fabricación de ladrillos.  
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Preparación de la Tierra: la hidratación tiene por objetivo saturar las partículas arcillosas 

y deshacer todos los grumos de la tierra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sánchez, Eugenia Clara, Construir con Tierra. 

Pero por lo general el adobe tiene problema de sismos y de resistencia, pero en uno de los 

proyectos de la casa de Cayalti se ve como se conjuga a los adobes estabilizados  y se 

refuerza con canas. Ya que se deja hoyos en cada uno de los adobes y sirve para dar 

mayor estabilidad.  

BLOQUES DE ARENA PRENSADOS 

“Otro método son los bloques de arena prensados es un método en el cual se utiliza 

a la tierra seca, y que posee el mismo contenido de de agua empleado en la tapia. Esta se 

compactara con un pisón o con  una prensa para producir bloques de tierra prensados”. 

(Sánchez, Eugenia Clara).  
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TAPIA PISADA 

Otro método es la tapia pisada es un método que se emplea en varias partes del 

mundo como: Dinamarca, Marruecos, China. Este es un proceso que se construye 

casas con tierra sin sostenerlas con piezas de madera y sin mezclas de paja o 

relleno. Consiste  en apisonar capa por capa en medio de los tablones con el 

espesor normal de los muros de piedra, muros de piedra preparados para este 

propósito. Posee ventajas como: rapidez en la construcción, costo mínimo, 

economía de madera, aislamiento térmico transformación de abono a la 

demolición, resistencia al fuego, solidez y durabilidad. Y su consistencia debe 

constar de gravilla: 0-15% arena: 40-50%, limo: 35-20%. Arcilla: 15-

25%.(Sánchez, Eugenia Clara). 

HORMIGÓN ARMADO 

Otro tipo de técnica es el Hormigón armado, consiste en la utilización de hormigón 

reforzado con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. También es posible 

armarlo con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de acero o 

combinaciones de barras de acero con fibras dependiendo de los requerimientos a 

los que estará sometido. El hormigón armado es de amplio uso en la construcción 

siendo utilizado en edificios de todo tipo, caminos, puentes, presas, túneles y obras 

industriales. La utilización de fibras es muy común en la aplicación de hormigón 

proyectado o shotcrete, especialmente en túneles y obras civiles en general. 

(Sánchez, Eugenia Clara). 

LADRILLO COCIDO  

Otra técnica es el uso de ladrillo cocido, que son pequeñas piezas de cerámica, de 

forma de paralelepípedo, formadas por tierras arcillosas, moldeadas, comprimidas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_corrugado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente
http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_filtrante
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_proyectado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_proyectado
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_civil
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y sometidas a una cochura conveniente. Las mejores tierras son aquellas que tienen 

arcilla, carbonato, cal, carena. Inclusive hay una gran variedad de ladrillos, según 

el tipo de fabricación hay: los de mesa, mecánicos, prensados. Clasificación por su 

Cochura: ladrillos santos, escafilados, recochos, pintones, según su forma: 

macizos, panal, huecos, bordos aligerados entre otros. 

 

 

   

 

  

Moreno, Franco. Como construir en ladrillo. 

 

 

 

 

 

Moreno, Franco. Como construir en ladrillo. 

BAHAREQUE 

Otra técnica es el Bahareque es el sistema y técnica de construcción  de viviendas 

hechas fundamentalmente con palos entretejidos de cañas y barro.  Tiene  una 

propiedad alta de sismo resistencia inclusive mejor  que el concreto, por  su 

flexibilidad y entramado como una  canasta. El bahareque es fácil de construir, su 

impacto ambiental es mucho menor, se construye en menor tiempo y es 

económico. (Moreno, Franco). 
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TÉCNICAS ADJUNTAS MÁS DETALLAS: 

Adobe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moreno, Franco. Como construir en ladrillo 
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BLOQUE DE TIERRA PRENSADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sánchez, Eugenia Clara. Construir con Tierra 

TAPIA PISADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sánchez, Eugenia Clara. Construir con Tierra. 
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Sánchez, Eugenia Clara. Construir con Tierra. 
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ANÁLISIS  DE ÁREAS: 

Programa. 

HALL PRINCIPAL 

Descripción 

del Programa  

Capacidad de 

Personas   
Cantidad  Espacio Tipo de Espacio 

Área Total 

m2 

Lobby    1 Hall Principal  Cubierto- Cerrado  25 

    1 Recepción  

Cubierto-

Semiabierto 
10 

    1 Baños  Cubierto- Cerrado  50 

Total          85 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL Y  JÉRÁRQUICO: 

 

 

 

 

                     Diagrama Funcional                                 Diagrama Jerárquico 
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CENTRO DE SALUD: 

Descripción 

del Programa  

Capacidad de 

Personas   
Cantidad  Espacio Tipo de Espacio 

Área Total 

m2 

Centro de 

Salud  
3 

1 Recepción  Cubierto- Cerrado  30 

  2 1 Laboratorio  Cubierto- Cerrado  20 

  2 1 Signos Vitales  Cubierto- Cerrado  15 

  3 1 Quirófano  Cubierto- Cerrado  30 

  2 5 Consultorios Cubierto- Cerrado  100 

  20 1 Sala de Espera  Cubierto- Cerrado  20 

  6 1 Baños  Cubierto- Cerrado  30 

    1 Bodega  Cubierto- Cerrado  15 

Total         260 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL Y  JÉRÁRQUICO: 

 

 

Diagrama Jerárquico                           Diagrama Programático 
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ESPACIOS DE DESARROLLO COMUNITARIO: 

Descripción 

del Programa  

Capacidad de 

Personas   
Cantidad  Espacio Tipo de Espacio 

Área Total 

m2 

Recepción 2 1   Cubierto- Cerrado  15 

Sala de espera 5 1   Cubierto- Cerrado  20 

Sala Comunal  10 3 Aula  Cubierto- Cerrado  60 

  6 1 Baños  Cubierto- Cerrado  30 

Administrador 

Zonal 
5 

1   Cubierto- Cerrado  30 

Asesoría Legal  5 1   Cubierto- Cerrado  60 

Auditoria 5 1   Cubierto- Cerrado  60 

Comisaría 5 1   Cubierto- Cerrado  50 

Salas de 

Computación  
10 

1 Sala Cubierto- Cerrado  40 

Cabinas 

telefónicas 
10 

1 Comunicación  Cubierto- Cerrado  20 

Total         350 

  

DIAGRAMA FUNCIONAL Y  JÉRÁRQUICO: 

            Diagrama Programático                                               

 

                                      

  Diagrama Jerárquico 
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BIBLIOTECA: 

Descripción 

del Programa  

Capacidad de 

Personas   
Cantidad  Espacio Tipo de Espacio 

Área Total 

m2 

Biblioteca    1 Acervo  Cubierto- Cerrado  50 

  15 1 Recepción Cubierto- Cerrado  30 

  
3   Área de 

Préstamos Cubierto- Cerrado  15 

  100   Salas de Lectura Cubierto- Cerrado  500 

  
3 1 Deposito de 

Libros 
Cubierto- Cerrado  20 

  30   Hemeroteca Cubierto- Cerrado  85 

  

10 1 
Centro de 

búsqueda 

computarizada  Cubierto- Cerrado  

35 

    6 Cubículos Cubierto- Cerrado  60 

  
  4 Cubículos para 

videos  Cubierto- Cerrado  
45 

  2 1 Secretaria Cubierto- Cerrado  10 

  3 1 Administrador Cubierto- Cerrado  20 

  4F- 4M 1 Baños  Cubierto- Cerrado  32 

Total         902 

DIAGRAMA FUNCIONAL Y  JÉRÁRQUICO: 

             

 

 

 

   Diagrama Programático                                               

 

                                      Diagrama Jerárquico 

 



x

xii 

 
 
 

La Proporión Áurea y el Modulor  43 
 

 

CAFETERÍA: 

Descripción 

del Programa  

Capacidad de 

Personas   
Cantidad  Espacio Tipo de Espacio 

Área Total 

m2 

Cafetería 30 1 Cafetería Cubierto- Cerrado  70 

  1 1 Cocina Fría  Cubierto- Cerrado  15 

  3 1 Cocina  Cubierto- Cerrado  30 

  1 1 Pastelería  Cubierto- Cerrado  15 

  1 1 Bodega  Cubierto- Cerrado  20 

  1 1 Cuarto frío  Cubierto- Cerrado  15 

Total 
  

      165 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL Y  JÉRÁRQUICO: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Programático                                                                 

 

 

 

 

Diagrama Jerárquico           
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RESTAURANTE: 

Descripción 

del Programa  

Capacidad de 

Personas   
Cantidad  Espacio Tipo de Espacio 

Área Total 

m2 

Restaurante   30 
1   

Cubierto-

Semiabierto 75 

  7 1 Vestíbulo  Cubierto  15 

  5 1 Cocina  Cubierto  30 

  1   Cuarto frío  Cubierto- Cerrado  10 

  
3 

1 

Cuarto de 

Lavado Cubierto- Cerrado  15 

  2 1 Despensa Cubierto- Cerrado  20 

  8 1 Baños  Cubierto- Cerrado  30 

Total          195 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL Y  JÉRÁRQUICO: 

 

 

 

 

 

Diagrama Programático                                                                 

 

 

 

 

Diagrama Jerárquico           
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TALLERES: 

Descripción 

del Programa  

Capacidad de 

Personas   
Cantidad  Espacio Tipo de Espacio 

Área Total 

m2 

Vestíbulo  2 1 Vestíbulo  Cubierto- Cerrado  15 

  
3 1 

Oficinas 

Profesores Cubierto- Cerrado  
30 

Taller de 

adobe    2 Aulas  Cubierto- Cerrado  60 

    2 

Espacio para 

realizar adobe  

Cubierto-

Semiabierto 80 

    2 

Aulas de 

Capacitación  Cubierto- Cerrado  40 

    3 

Hornos para 

cocción del 

adobe  

Cubierto-

Semiabierto 70 

Taller de 

Tapial    2 Aulas  Cubierto- Cerrado  50 

    2 

Aulas de 

Capacitación  Cubierto- Cerrado  75 

    1 Bodega  Cubierto- Cerrado  30 

    1 

Espacio exterior 

práctico  

Cubierto-

Semiabierto 75 

Taller de 

Bamboo    2 Aulas  Cubierto- Cerrado  50 

    2 

Aulas de 

Capacitación  Cubierto- Cerrado  75 

    1 Baños  Cubierto- Cerrado  50 

    1 Bodega  Cubierto- Cerrado  30 

Total         730 

 

 

 

 

 

 

 

 



x

xii 

 
 
 

La Proporión Áurea y el Modulor  46 
 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL Y  JÉRÁRQUICO: 

 

 

Diagrama Programático 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Diagrama  Jerárquico 
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GUARDERIA: 

Descripción 

del Programa  

Capacidad de 

Personas   
Cantidad  Espacio Tipo de Espacio 

Área Total 

m2 

Guardería 
  3 Aulas  

Cubierto-

Semiabierto 
75 

    1 Sala audiovisual  Cubierto- Cerrado  20 

  
  1 Comedor  

Cubierto-

Semiabierto 
75 

    1 Cocina  Cubierto- Cerrado  30 

    1 Cuarto de Juegos Cubierto- Cerrado  15 

    1 Bodega  Cubierto- Cerrado  10 

  
  2 

Salas de 

descanso  
Cubierto  50 

    1 Baños  Cubierto- Cerrado  50 

    1 Administración Cubierto- Cerrado  15 

Total         325 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL Y  JÉRÁRQUICO: 

Diagrama Programático 

 

 

 

                                       Diagrama Jerárquico           
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ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS VERDES 

Descripción 

del Programa  

Capacidad de 

Carros 

/Personas 

Cantidad  Espacio Tipo de Espacio 
Área Total 

m2 

Áreas Verdes 2000   Áreas Verdes Abierto  4000 

Parqueadero  100 100 Parqueadero  Cubierto- Cerrado  1500 

  2 1 Bodega  Cubierto- Cerrado  50 

  
2 2 

Cuarto de 

máquinas  Cubierto- Cerrado  50 

  
2 1 

Guardianía 

Cubierto- 

Semiabierto 20 

  1 1 Baños  Cubierto- Cerrado  10 

Total         5630 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL Y  JÉRÁRQUICO: 

 

 

 

    

 

 

 

       

 

 

 

 

   Diagrama Programático                          Diagrama Jerárquico 
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HISTORIA DE PIFO: 

“El nombre Pifo, fue conocido antiguamente como PIPO (año 1535). 

Etimológicamente, se dice  que  este  vocablo  proviene  del  Colorado  Pi,  que  significa  

agua  y  de  Po  espina; llegándose a deducir como un sitio de abundante agua; y de 

muchas  tunas y cardos. Fue fundada el 18 de Agosto de 1537”. (Mayorga Jeréz). Es un 

sitio que tiene afluencia de agua y su mismo nombre lo indica.  “Uno de los primeros 

asentamientos fue denominado el Inga, que se encuentra a las faldas de Ilaló y Tumbaco. 

Este grupo se caracterizaba por ser nómadas cazadores. Y su finalidad era la cacería, 

recolección de alimentos, y materiales pétreos” (Mayorga Jeréz,).  

“A finales del siglo XV se produce la conquista de los Incas, los mismos que imponen 

un sistema   muy  centralizado  en   la   organización  político-territorial.   En   Pifo  

alcanzan supremacía los  invasores  tanto  en  la  propiedad  y  dominio  geográfico  

como  en  las relaciones sociales” (Mayorga Jeréz, Olga Hipatia). Es una época de 

conquista en el cual se establecen diferentes mandos, ya que esta zona es muy apetecida 

por sus conquistadores por las características positivas que aporta referentes a clina, flora, 

fauna entre otros. “El 30 de Agosto de 1869 durante el Gobierno del Doctor Gabriel García 

Moreno en el artículo 2 y en lo que se refiere a la Provincia de Pichincha, consta Pifo 

como parroquia del cantón Quito” (Mayorga Jeréz, Olga Hipatia).  Fecha la cual es 

importante para todos sus pobladores ya que es considerado como cantón.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO DE  PIFO: 

     En la reseña histórica de Gualberto Noboa, 1995 (inédito)  se clasifica la evolución 

de Pifo en etapas. (Mayorga Jeréz). 

“1900-1940, período agrícola, presencia de latifundios y terratenientes en las que se destacan 

las siguientes haciendas y propietarios” (Mayorga Jeréz). 



x

xii 

 
 
 

La Proporión Áurea y el Modulor  50 
 

 

Haciendas y propietarios de la parroquia Pifo en el período 1900-1960. 

 

Fuente: Noboa Gualberto, Reseña Histórica de Pifo, Inédito, Pifo, 1995 
 
 

“1940-1970, reforma agraria, fraccionamiento de los latifundios, se cambian los modos de 

producción, se realizan obras de infraestructura y conectividad al igual que se avanza con el 

equipamiento urbano”. (Mayorga Jeréz) 

-“Carretera Pifo-Papallacta en 1944 

 
-Planta de Luz en 1940 

- Sistema de agua entubada 1949 

-Servicio de teléfono en 1942 

-Canal de riego de 1952 a 1956 

-Creación del Colegio Técnico Agropecuario  Eduardo Salazar Gómez en 1970 

-Vía Quito-Pifo en 1971 

1970-actualidad, implantación de empresas e industrias.” (Mayorga Jeréz) 

EN LA ACTUALIDAD: 

     “De acuerdo a la propuesta para la Gestión Integral del Suelo no urbanizable del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2005, la parroquia de Pifo es parte de la Zona 6 (Zona 
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Metropolitana Suburbana Aeropuerto) de reciente implantación en función de la 

construcción  del nuevo aeropuerto internacional de Quito en esta zona” (Mayorga Jeréz). 

Por lo tanto se considera que la influencia comercial y de servicios va a ser sumamente 

alta y va a afectar a Pifo y a sus alrededores. 

 

“La Parroquia de Pifo presenta una  superficie de 255,84 Km2, la temperatura 

promedio es de   12°C una precipitación pluviométrica de 500 a 1000 mm/año. Es parte 

del valle de Tumbaco que  tiene una extensión de 64.000 hectáreas” (Mayorga Jeréz).  

Pifo tiene una variedad de divisiones las cuales son: 

 

       BARRIOS  COMUNIDADES 

Chaupimolino Palugo 
Chántag La Virginia 

San Rafael Mulauco 
Olalla Sigsipamba 

El Progreso Cochauco 
La Primavera El Tablón 

Lazareto El Belén 
Amazonas Itulcachi 
Calluma La Cocha 
Central El Inga Alto 

La Libertad El Inga Bajo 
San Francisco  

La Tolita  

Andrango  

Wilson  

Santa Ana  

20 de Enero  
 

En la comunidad de Palugo se va a realizar el análisis y la propuesta  arquitectónica. 

Fuente: Prospectiva  de organización  territorial de las parroquias  que se encuentran en 

el área de influencia del nuevo aeropuerto internacional de Quito. 2008 

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia  
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Fuente: Senplades, 2010.  

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia 
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     “Según información del DINAREN, 2002, Pifo posee un rango altitudinal  que va de 

2400 a 4300 msnm, siendo la parte este la que registra mayor altura, como se aprecia en 

el Mapa Base de la parroquia. En cuanto a pendientes, la   parroquia   tiene zonas 

relativamente planas y pendientes que superan el 70%”. (Mayorga Jeréz). Debido a esto 

se considera que existe una variedad de alturas en el sitio, lo cual brinda diversas 

posibilidades en el mismo. 

En referencia al “aspecto geomorfológico se puede indicar que Pifo pertenece a la 

formación volcánica de Pisayambo,  presenta colinas medianas, cuerpos de agua, 

relieves escarpados, relieves montañosos,   superficies   de   aplanamiento,   valles   

interandinos,   vertientes   cóncavas, vertientes convexas y vertientes irregulares. 

DINAREN, 2002”. (Mayorga Jeréz). Se considera una zona muy diversa, sobre todo en 

el sector de estudio denominado Palugo el terreno posee una vertiente que cruza por el 

terreno.  

     Además también en lo referente a “Hidrología de la parroquia,  los cuerpos de 

agua que más destacan son las lagunas ubicadas al este, los ríos Guambi, Cariyacu, 

Chiche, Alcantarilla, las quebradas Sigsal, San Lorenzo, Paluguillo, Sigsichupa, 

Ayahuayco, quebrada del Peñón”. (Mayorga Jeréz). En este sitio existe una gran 

abundancia de fuentes de agua y su conocimiento puede ser muy útil para el desarrollo 

del diseño arquitectónico.  
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Fuente: Senplades.  

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 

    Pifo es parte de la “Reserva Ecológica Cayambe   Coca,   el Complejo de 

Humedales Ñucanchi Turopamba y el bosque protector Sigsipamba.  Además por la 

parroquia atraviesa el camino del Inca y existe el riesgo de caída de material 

piroclástico del volcán Antisana” (Mayorga Jeréz). La naturaleza es un elemento 

importante que está presente en este sitio, y que lo caracteriza como único. 

     En adición en lo referente a fauna existen en la zona: los conejos de monte lobos, 

osos,  león,  puma,  sacha  cuy ,venado, la raposa, la cervicabra ,el  oso  de  anteojos ,la  

danta  negra halcón. (Mayorga Jeréz 

LA POBLACIÓN 

     La parroquia de Pifo según el censo del 2001 ha aumentado 50% en relación al 
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censo de 1990, y además se ha categorizado como rural. (Mayorga Jeréz) 

Distribución de la población por sexo; 

 Fuente: INEC VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia 

SITUACIÓN ACTUAL 

     “Actualmente la franja de Pifo-Pintag-Palugo es rico en arcilla, y en años futuros se 

considera como uno de los mejores lugares de explotación minera  según la Corporación 

de Desarrollo e Investigación Geológico Minero. La cual calcula que la explotación 

estaría garantizada para los próximos 100 años a razón de entre 200 y 400 millones de 

metros cúbicos”. (Abad, Gustavo).  

      Por lo tanto su tipo de tierra se observa como un gran beneficio, y aun más para las 

personas que habitan en este. “Se caracteriza principalmente por el 90% del total de la 

población masculina son maestros constructores,  y las mujeres en un 60% son amas de 

casa y el 40% trabajan a medio tiempo”. (Mayorga Jeréz).  

     Debido a esto gran parte de su tiempo pasan en que aceres domésticos, y al cuidado de 

sus hijos. Además “Es uno de los sectores en el cual se produce ladrillo cocido, adobe y 

materiales para la construcción en general, gran parte de de las viviendas está dotada por 

hornos de ladrillo”. (Mayorga Jeréz). 
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Distribución de la población por barrios:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 

Elaboración: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ 

“Pifo se caracteriza por ser una población joven   tanto hombres como mujeres ya que 

el 45,5%  son  menores  de  20  años.  La  población  femenina  representa  el  50,6%  de  

la población total según el censo 2001”. (Mayorga Jeréz)  

 

Fuente: INEC VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2001 

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 
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EDUCACIÓN 

     El nivel de educación con mayor participación en la parroquia de Pifo es la educación 

primaria seguido por la educación secundario, hay un porcentaje de población que  reporta  

no  tener ninguna  instrucción  y un  1%  de  la  población  reporta  educación superior. 

Mayorga Jeréz, Olga Hipatia 

Nivel Educativo en la Parroquia de Pifo – Chaupimolino- Palugo: 

 
 
 
 

Fuente: INEC VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 
Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 

 

ACCESO A LOS SERVICIOS  BÁSICOS: 

Con este estudio se pretende determinar los servicios que posee casa comunidad, “los 

barrios que presentan un porcentaje más alto por ejemplo en acceso a agua potable 

de red pública es San Francisco 2, mientras que Itulcachi es el menos beneficiado.  

Con relación al servicio de agua potable dentro de la vivienda el mayor porcentaje 

lo tiene nuevamente el barrio San Francisco 2,   seguido por Primavera Centro” 

(Mayorga Jeréz). 
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Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 

      Estos son los porcentajes de Chaupmolino- Palugo, en relación al agua potable 

pública, posee un 90.40% con el cuarto lugar, agua potable dentro de la vivienda posee 

el 52% obteniendo el quinto lugar. En relación al alcantarillado posee 72,30 con el tercer 

lugar. La eliminación de la basura esta en el sexto lugar con el 73,30%. La energía 

eléctrica está ubicado en el séptimo lugar con un porcentaje de 85,20%. Uso de servicio 

higiénico de uso exclusivo esta en séptimo lugar n el 50,70%. El servicio de ducha esta 

en el sexto lugar con un porcentaje de 50,70.  Según el uso de combustible de gas posee 

un quinto lugar con un 95,20%. Palugo está en el cuarto lugar de servicio telefónico con 

un 37,60%. 
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CONDICIONES DE POBREZA (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS-

NBI): 
 
Pifo y sus comunidades y barrios posee porcentajes de pobreza en el caso de 

Chaupimolino- Palugo se encuentra en uno de los picos más importantes. 

  

Fuente: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ, 2008 

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA: 
 

 
 

“De acuerdo con el último censo de población del año 2001, Pifo presenta 12334  

pobladores de los cuales 6142 son hombres y 6192 mujeres. En cuanto a la población 

económicamente activa de 5 años y más, se reporta 5356 personas,  mientras que el  

43% de la población estaría considerada población económicamente inactiva, es decir 

dependiente. Con relación a la PEA durante este período censal,  los hombres tienen 

una participación del 65%, mientras que las mujeres de un 35% que se explica porque  

las labores domésticas no son consideradas como trabajo remunerado y también porque 

hay mayores fuentes de trabajo para los hombres” (Mayorga Jeréz). 
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Población económica activa por sexo 
 

POBLACION  MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

ECONOMICA 

ACTIVA  1845  3511  5356 

INACTIVA  4347  2631  6978 

TOTAL  6192  6142  12334 

 

Fuente: INEC VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2001 

Elaboración:  Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 

 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OCUPADA (PEA) POR GRUPOS DE EDAD: 
 

     “De acuerdo al gráfico  No. 6, la PEA de Pifo se concentra en el grupo etáreo de 20 a 

24 años, seguido del grupo comprendido  entre 35 a 39 a ñ o s ”  (Mayorga Jeréz)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2001 

Elaboración:  Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 

OCUPACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

“De los 5356 habitantes que forman parte de la PEA en Pifo, según el Censo de  del 

2001, la mayoría están empleados en la actividad de  Agricultura y ganadería, es decir en 

el sector primario, son los hombres los que ostentan mayor número de representación.  
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La segunda  actividad  económica  en  que  se destacan  también  los hombres es en la 

construcción, 779 personas se dedican a esta actividad lo que implica desplazamiento a 

otros lugares para ejercer esta actividad económica en el caso de las mujeres la actividad 

económica en la que destacan es como empleadas del servicio doméstico” (Mayorga Jeréz). 

Estos datos indican que la tierra y las actividades agrícolas que se desarrollan en dichos 

barrios y parroquias son sumamente importantes en los hombres, al contrario que las 

mujeres se dedican a otro tipo de trabajo vinculado a la limpieza. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2001 

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 
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Fuente: INEC VI Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

Elaboración:  Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC VI Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

Elaboración:  Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 



 
 

 
 

 La Proporión Áurea y el Modulor  63 
 

 

 LA ECONOMÍA LOCAL: 
 

Según el grafico se puede identificar los equipamientos y servicios que se puede brindar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial de Pifo, 2005 
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Fuente: Junta Parroquial de Pifo, 2005 
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DISTRIBUCIÓN DE NÚCLEOS EN EL ESPACIO, JERARQUÍAS Y 

RELACIONES: 
 

     Pifo es una parroquia rural que  cuenta con 17 barrios y 11 comunidades, la proyección 

de la población zonal Aeropuerto indica que en el 2015 contará con 22540 habitantes, esto se 

debe al crecimiento por la influencia del emplazamiento de nuevo Aeropuerto. (Mayorga 

Jeréz) 

 

Proyección de la población de Pifo con la implantación del NAQ 

 

 Fuente: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia. 

     “La parroquia de Pifo está atravesada por una vía de primer orden y con la implantación 

del nuevo aeropuerto de Quito, se han mejorado la vías pero no necesariamente en esta 

parroquia. Las  vías internas todavía son de tercer orden en su mayoría, lo que afecta la 

conectividad   entre barrios y comunidades y limita el acceso a los servicios.  El 

equipamiento existente no es suficiente para responder a las demandas de la ciudadanía, por 

lo que tienen que trasladarse a la cabecera parroquial o a Quito. La mayoría de los 

asentamientos dentro de la parroquia sigue un trazado lineal”. (Mayorga Jeréz) La falta 
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de  vías y de equipamientos, es un problema grande respecto a la accesibilidad. Que 

produce que los pobladores tengan que salir de sus barrios y parroquias hacia otros puntos 

de comercio, para satisfacer sus necesidades. 

 

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia.     

      “Pifo por su relieve y por la accesibilidad tiene mayor relación con Tumbaco y la ciudad 

de Quito, también se ve influenciada por el Nuevo Aeropuerto de Quito. Limita con 

Papallacta y Píntag” (Mayorga Jeréz). Por lo tanto cabe recalcar que Pifo posee relaciones 
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importantes y una influencia sumamente grande debido a la creación de nuevo Aeropuerto, lo  

que acrecentará la demanda. 

 

UNIDADES AMBIENTALES 

Unidades Ambientales de Pifo 
 

Unidad 

Ambiental 
Área 

(Ha) 
Areas  de poblados 215 

Areas erosionadas 413 

Bosque Natural-Intervenido y plantado con pendiente suave 1150 

Bosque Natural-Intervenido y plantado con pendiente moderada 793 

Bosque Natural-Intervenido y plantado con pendiente fuerte 518 

Bosque Natural-Intervenido y plantado con pendiente muy fuerte 1857 

Cuerpos de Agua Natural y Reservorios 136 

Páramo dentro de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca 1

1978 
Vegetación arbustiva con asociaciones (cultivos-pastos) pendiente suave 96 

Vegetación arbustiva con asociaciones (cultivos-pastos) pendiente fuerte 51 

Vegetación arbustiva con asociaciones (cultivos-pastos) pendiente muy 

fuerte 
115 

Vegetación arbustiva con asociaciones (cultivos-pastos) pendiente 

moderada 
40 

Area de pastos semi-extensivos a extensivo en pendiente fuerte 437 

Area de pastos semi-extensivos a extensivo en pendiente moderada 701 

Area de pastos semi-extensivos a extensivo en pendiente muy fuerte 916 

Area de pastos semi-extensivos a extensivo en pendiente suave 993 

Areas de agricultura con limitaciones en pendiente fuerte 144 

Areas de agricultura con limitaciones en pendiente moderada 426 

Areas de agricultura con limitaciones en pendiente muy  fuerte 361 

Areas de agricultura con limitaciones en pendiente suave 899 

Areas de agricultura sin limitaciones en pendiente fuerte 236 

Areas de agricultura sin limitaciones en pendiente moderada 467 

Areas de agricultura sin limitaciones en pendiente muy fuerte 859 

Areas de agricultura sin limitaciones en pendiente suave 1626 

 
TOTAL 

25
427 

 

Fuente: Imagen de satélite  de Quito Landsat 2003. Clasificado en el 2008 

Elaboración: Fernando Barragán. Reclasificación: Olga Mayorga 

 

Unidades Ambientales de Pifo 
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Unidad Ambiental Área (Ha) 

Areas  de poblados 215 

Areas erosionadas 413 

Bosque Natural-Intervenido y plantado con pendiente suave 1150 

Bosque Natural-Intervenido y plantado con pendiente 

moderada 

793 

Bosque Natural-Intervenido y plantado con pendiente fuerte 518 

Bosque Natural-Intervenido y plantado con pendiente muy 

fuerte 

1857 

Cuerpos de Agua Natural y Reservorios 136 

Páramo dentro de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca 1

1978 
Vegetación arbustiva con asociaciones (cultivos-pastos) 

pendiente suave 

96 

Vegetación arbustiva con asociaciones (cultivos-pastos) 

pendiente fuerte 

51 

Vegetación arbustiva con asociaciones (cultivos-pastos) 

pendiente muy fuerte 

115 

Vegetación arbustiva con asociaciones (cultivos-pastos) 

pendiente moderada 

40 

Area de pastos semi-extensivos a extensivo en pendiente 

fuerte 

437 

Area de pastos semi-extensivos a extensivo en pendiente 

moderada 

701 

Area de pastos semi-extensivos a extensivo en pendiente 

muy fuerte 

916 

Area de pastos semi-extensivos a extensivo en pendiente 

suave 

993 

Areas de agricultura con limitaciones en pendiente fuerte 144 

Areas de agricultura con limitaciones en pendiente 

moderada 

426 

Areas de agricultura con limitaciones en pendiente muy  

fuerte 

361 

Areas de agricultura con limitaciones en pendiente suave 899 

Areas de agricultura sin limitaciones en pendiente fuerte 236 

Areas de agricultura sin limitaciones en pendiente moderada 467 

Areas de agricultura sin limitaciones en pendiente muy 

fuerte 

859 

Areas de agricultura sin limitaciones en pendiente suave 1626 

 

TOTAL 

25

427  

Fuente: Imagen de satélite  de Quito Landsat 2003. Clasificado en el 2008 

Elaboración: Fernando Barragán. Reclasificación: Olga Mayorga. 

 

 

AREAS EROSIONADAS: 

“Las áreas erosionadas en la parroquia se encuentran entre los 2600 y 2800 m, 

especialmente en la zona oeste de la parroquia, el área erosiona suma 413 has. Estas 

áreas se encuentran cerca de los caseríos San Pedro, La Isla, Paquiucho, Barrio 

Amazonas y otros sitios en la parte baja de la parroquia” (Mayorga Jeréz).. 



 
 

 
 

 La Proporión Áurea y el Modulor  69 
 

 

BOSQUE NATURAL-INTERVENIDO Y PLANTADO: 

     “Esta unidad ambiental se encuentra tanto en  la pendiente suave, moderada, fuerte 

y muy fuerte que caracteriza a la parroquia,  la mayor superficie pertenece a la 

pendiente suave”. (Mayorga Jeréz). 

.Mapa de pendientes de la Parroquia de Pifo 

 

 

Fuente: Senplades. 

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia 
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ANALÍASIS DEL PROYECTO 
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El SITIO: 

El terreno esta denominado con el nombre de Palugo, el cual se encuentra ubicado en  la 

parroquia correspondiente a Pifo la cual “pertenece  al Distrito Metropolitano  de Quito  

y se ubica en el extremo nororiental  en la latitud 0° 13´60 S y  longitud: 78° 19´60 

W1.  Está limitado al norte por la parroquia de Puembo, Tababela y Yaruquí, al sur las 

parroquia de Píntag, al este por la parroquias Oyacachi y Papallacta y al Oeste por la 

parroquia de Tumbaco” (Mayorga Jeréz). 

 

 

Fuente: Senplad, 2010 

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN  PALUGO: 

 

 

 

 

Fuente: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia 

Modificado por: Sara Alvarado H. 
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BOSQUE SECO MONTANO BAJO:  

     “Esta zona se caracteriza por la actividad agrícola y ganadera, alta densidad 

poblacional, se encuentra entre los 2000 y 3000 msnm, con una precipitación de 500 a 

1000 mm. Los principales cultivos son el maíz, trigo, cebada, alfalfa, fréjol, frutales 

etc.” (Mayorga Jeréz, Olga Hipatia). 

“De las 25.652 hectáreas que conforman el territorio, el 31.9 % de acuerdo a la 

información del Gobierno Provincial de Pichincha, corresponden a formaciones 

naturales, 31.04 % a áreas protegidas, 27.5 % son pastos, 4.9 % cultivos, 3.2 % 

quebradas, 1.4 % áreas urbanas y apenas el 0.04 % corresponden a áreas boscosas” 

(Mayorga Jeréz). 

 TIPOS Y  USO DEL SUELO: 

     “Los suelos predominantes en la zona son los inceptisoles, DINAREN, 2002, con 

presencia de carbono orgánico y materiales amorfos y bajo contenido de bases.  Poseen 

alto poder de fijación de fósforo, lo que limita su capacidad de uso.   Son suelos en 

donde se cultiva cereales, papas, pastizales, hay también presencia de bosques y 

vegetación natural.” (Mayorga Jeréz). 

“En los suelos con uso agropecuario dentro de la parroquia se puede encontrar 

cultivos de ciclo corto, pastos cultivados, cultivos de invernadero solos o 

combinados con vegetación” (Mayorga Jeréz). 

“En el mapa de uso de suelo de la parroquia se evidencia la presencia de páramo en 

la zona este de la misma, son suelos que de acuerdo a la aptitud no debería realizarse 

actividad agropecuaria, además es una zona protegida”. (Mayorga Jeréz).   

“Se presentan también zonas erosionadas en la parte oeste de la parroquia al igual 

que la presencia de bosques naturales intervenidos y plantados en la zona que 
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corresponde a pendientes medias, la presencia de vegetación arbustiva con asociaciones 

(cultivos-pastos) se localizan en la parte sur, dentro de la zona de páramo.” (Mayorga 

Jeréz). 

“Las áreas de pastos semiextensivos y extensivos se encuentran en el borde de la 

reserva y en algunos sitios dentro de la misma.  Las zonas destinadas a agricultura con 

limitaciones y sin limitaciones se localizan en la zona considerada planta en las 

pendientes medias en inclusive en la zona cerca de la reserva, lo que permite evidenciar 

el avance de la zona agrícola.” (Mayorga Jeréz, Olga Hipatia). 

“La zona urbana se ha expandido y se localiza en las partes bajas de la 

parroquia. La parroquia, como ya se indicó antes cuenta con varios cuerpos de agua de 

diferente tipo, lagunas, ríos, humedales, quebradas”. (Mayorga Jeréz). 

“Según el DINAREN, 2002, el 49% de la parroquia estaría bien utilizado que 

correspondería a la zona de páramo (Reserva Ecológica Cayambe Coca), el 36% sobre 

utilizado, un 13% subutilizado,  para uso urbano se destinaría un 2% del territorio” 

(Mayorga Jeréz). 
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Fuente: Fuente: Imagen de satélite  de Quito Landsat 2003. Clasificado en el 2008 

Elaboración: Mayorga Jeréz, Olga Hipatia 
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AREAS CONSOLIDADAS PARA USO URBANO:  

“Dentro  de  la  parroquia  de  Pifo  se  observa  tres  polígonos  de  áreas  

consolidadas  (Pifo Centro, Palugo, Sigsipamba)  con uso urbano en pendientes bajas y 

medias, están ubicadas entre los 2500 y 2800 m. de altura.” Pero aun cuando se han 

creado asentamientos, los mismos no atacan de forma agresiva al entorno. 

TIPOS DE VIVIENDA EN PALUGO: 

Hay variedad en lo referente a métodos constructivo existe un 30% de casas que fueron 

hechas a base en adobe, un 40% de las casas están hechas en ladrillo, y un 30% de 

hormigón. Pero cabe recalcar que existen una gran cantidad de hornos de ladrillo crudo 

que están hechos a base de adobe, y muchos son utilizados como una fuente de ingreso 

económico.    

UBICACIÓN: 
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VIAS DE PIFO-PALUGO: 

Fuente: Olga Mayorga 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de uso y ocupación del suelo (PUOS) 
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Vías de Acceso a la comunidad de Palugo 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 La Proporión Áurea y el Modulor  79 
 

 

 

ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE PALUGO: 

     En la parroquia de Pifo, “se observan poblados dispersos que cuentan con vías de 

tercer orden que dificulta la accesibilidad y el transporte de productos a los mercados. 

En lo que se refiere a conexiones y flujos de comercio, transporte, educación, es 

importante la conexión con la ciudad de Quito” (Mayorga Jeréz). En lo referente a la  

comunidad de Palugo no existe sistema de transporte municipal, tan solo hay busetas y 

taxis que transportan a las personas hasta Pifo, parroquia la cual si cuenta con un sistema 

integrado de buses inter parroquiales.   
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POBLACIÓN:  

 

Elaboración Propia 

 

Elaboración Propia 



 
 

 
 

 La Proporión Áurea y el Modulor  81 
 

 

MATERIALIDAD: 

 

Elaboración Propia 
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Elaboración Propia 
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ENSAYO DE MATERIALES 
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Pruebas de Adobe  

 

Elaboración Propia 2012 
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ESTUDIO DE SUELOS 
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Fotos del Sitio, muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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PRECEDENTES CONSTRUCTIVOS: 
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PARTIDO: 
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DESARROLLO DEL P ROYECTO 
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Implantación 

Esc1:400 
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Planta baja y tratamiento de exteriores  

Esc.1:400 
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Planta baja con sombras 

Esc. 1:400 
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Planta Alta con sombras  

Esc.1:400 
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Corte A-A¨ y B-B¨ 

Esc. 1:250 
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Cortes  C-C¨  y D-D¨  

Esc. 1:250 
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Fachadas  

Esc. 1:250 
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Fachadas 

Esc. 1:250  
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