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RESUMEN: Mínimo 250 palabras El presente proyecto de tesis tiene como 

finalidad la implementación de un espacio 

arquitectónico para el desarrollo de 

actividades en el parque de Carapungo, 

donde esta no cuenta con un espacio físico 

donde los usuarios puedan realizar sus 

actividades cotidianas como: comercio, ferias, 

eventos culturales, descanso y actividades 

recreativas. Se planea establecer espacios, 

que ayuden al funcionamiento de eventos 

culturales, espaciales, eventuales, como una 

implementación de un modelo de 

establecimiento temporal, que permita el libre 

comercio, y también ayude como refugio a las 

poblaciones vulnerables dentro del sector de 

Carapungo. 

 

El diseño arquitectónico del parque 

Carapungo se centra en el desarrollo común 

e integración de varios usuarios para alcanzar 

el sustento de actividades dándoles una 

identidad en un espacio deshabilitado. 

Para el entendimiento del espacio se extrajo 

las dinámicas más trascendentes de los 

usuarios actuales del lugar como el efecto de 

comerciar, descansar y jugar. Para lo cual el 

comprender las variables y temporalidades de 

dichas actividades, permitieron el trazar 

x 
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espacios y dinámicas que frente a la 

arquitectura contribuya al desarrollo pleno y 

seguro de las dinámicas sociales ya 

mencionadas anteriormente. 

 

 La idea es generar espacios abiertos que no 

se interponga en el elemento esencial del 

suelo actual (parque), pero que a la vez se 

adapte a las necesidades del tiempo, 

protegiendo a los transeúntes de la zona y 

sea inclusivo para la comunidad. 

Para el entendimiento del espacio se extrajo 

las dinámicas más trascendentes de los 

usuarios actuales del lugar como el efecto de 

comerciar, descansar y jugar. Para lo cual el 

comprender las variables y temporalidades de 

dichas actividades, permitieron el trazar 

espacios y dinámicas que frente a la 

arquitectura contribuya al desarrollo pleno y 

seguro de las dinámicas sociales ya 

mencionadas anteriormente. 

 

 La idea es generar espacios abiertos que no 

se interponga en el elemento esencial del 

suelo actual (parque), pero que a la vez se 

adapte a las necesidades del tiempo, 

protegiendo a los transeúntes de la zona y 

sea inclusivo para la comunidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Arquitectura flexible, integración, 

identidad, arquitectura temporal 

ABSTRACT:  

 

The purpose of this thesis project is the 

 implementation of an architectural space for 

the development of activities in the 

Carapungo park, where it does not have a 

physical space where users can carry out 

their daily activities such as: commerce, fairs, 

cultural events, rest and recreational 

activities. It is planned to establish spaces, 

which help the functioning of cultural, spatial, 

eventual events, as an implementation of a 

temporary establishment model, which allows 

free trade, and also helps as a refuge for 

vulnerable populations within the Carapungo 

sector. 

 

The architectural design of the Carapungo 

park focuses on the common development 

and integration of various users to achieve the 

sustenance of activities, giving them an 

identity in a disabled space. 

For the understanding of the space, the most 

important dynamics of the current users of the 

place were extracted, such as the effect of 

trading, resting and playing. For which 

understanding the variables and temporalities 

of these activities, allowed the drawing of 

spaces and dynamics that, compared to 

architecture, contribute to the full and safe 

development of the social dynamics already 

mentioned above. 

 

 The idea is to generate open spaces that do 

not get in the way of the essential element of 

the current land (park), but that at the same 
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time adapt to the needs of the time, protecting 

passers-by in the area and being inclusive for 

the community 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad la 

implementación de un espacio arquitectónico para el 

desarrollo de actividades en el parque de Carapungo, donde 

esta no cuenta con un espacio físico donde los usuarios 

puedan realizar sus actividades cotidianas como: comercio, 

ferias, eventos culturales, descanso y actividades recreativas. 

Se planea establecer espacios, que ayuden al funcionamiento 

de eventos culturales, espaciales, eventuales, como una 

implementación de un modelo de establecimiento temporal, 

que permita el libre comercio, y también ayude como refugio 

a las poblaciones vulnerables dentro del sector de 

Carapungo. 

 

El diseño arquitectónico del parque Carapungo se centra en 

el desarrollo común e integración de varios usuarios para 

alcanzar el sustento de actividades dándoles una identidad 

en un espacio deshabilitado. 

Para el entendimiento del espacio se extrajo las dinámicas 

más trascendentes de los usuarios actuales del lugar como el 

efecto de comerciar, descansar y jugar. Para lo cual el 

comprender las variables y temporalidades de dichas 

actividades, permitieron el trazar espacios y dinámicas que 

frente a la arquitectura contribuya al desarrollo pleno y seguro 

de las dinámicas sociales ya mencionadas anteriormente. 

 

 La idea es generar espacios abiertos que no se interponga 

en el elemento esencial del suelo actual (parque), pero que a 

la vez se adapte a las necesidades del tiempo, protegiendo a 

los transeúntes de la zona y sea inclusivo para la comunidad. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this thesis project is the implementation of an 

architectural space for the development of activities in the 

Carapungo Park, where it does not have a physical space 

where users can carry out their daily activities such as: 

commerce, fairs, cultural events, rest and recreational 

activities. It is planned to establish spaces, which help the 

functioning of cultural, spatial, eventual events, as an 

implementation of a temporary establishment model, which 

allows free trade, and helps as a refuge for vulnerable 

populations within the Carapungo sector. 

 

The architectural design of the Carapungo Park focuses on 

the common development and integration of various users to 

achieve the sustenance of activities, giving them an identity in 

a disabled space. 

For the understanding of the space, the most important 

dynamics of the current users of the place were extracted, 

such as the effect of trading, resting and playing. For which 

understanding the variables and temporalities of these 

activities, allowed the drawing of spaces and dynamics that, 

compared to architecture, contribute to the full and safe 

development of the social dynamics already mentioned 

above. 

 

 The idea is to generate open spaces that do not get in the 

way of the essential element of the current land (park), but 

that at the same time adapt to the needs of the time, 

protecting passers-by in the area and being inclusive for the 

community
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APROXIMACIÓN  
 

ARGUMENTACIÓN  
 

El parque a la entrada de Carapungo es una de las zonas 

más concurridas del sector, por su variedad de actividades 

desarrolladas comprendidas entre el ocio y el diario vivir, sin 

embargo, no cuenta con una planificación eficiente, teniendo 

temáticas desfavorables a su imagen urbana. 

 

Se puede detallar en sus debilidades la cogestión vehicular 

que abarca su caos comercial y apropiación inadecuada de 

los usuarios en situación de calle ante el espacio, provocando 

la falta de limpieza en la zona y dando una imagen de la 

ciudad deteriorada. 

  

IMG 1: Ilustración del caos 
Elaboración propia 

 

Al día de hoy existen varios tipos de funciones para este 

parque, puesto que por temporadas opera de distinta manera. 

Entre semana, funciona de micro mercado y para 

comerciantes espontáneos, por las noches se convierte en 

refugio para personas migrantes y nacionales en situación de 

calle y los fines de semana sirve de feria para las masas.  

 

La percepción actual del espacio indica un paisaje 

deteriorado, seco y poco amigable a los ojos del usuario, 

tomando en cuenta la contaminación visual, vehicular y 

desechos orgánicos que el mismo usuario provoca, además 

el sector se ve muy afectado por la inseguridad, ya que este 

espacio al ser muy caótico tiende a ser vulnerable a robos 

manera rápida y poco predecible.  

Sumando a las personas en vulnerabilidad que adaptan el 

espacio según sus necesidades se observa el temor de los 

agentes que circulan el parque que prefieren rodearlo, 

creando del espacio un lugar sin identidad.  

 

Otro de los factores de gran impacto, es la movilidad 

vehicular saturada, el tráfico a horas pico es inminente y la 

contaminación auditiva predomina, el sector se ha tornado 

netamente para el vehículo y no incentiva a la permanencia 

del usuario, lo obliga a mantener una vida apresurada. 

Adicional a esto, hablando urbanamente el parque de 

Carapungo se encuentra envuelto por vías de movilidad 

acelerada, con flujos poco transitables, esto se le atribuye a 

la percepción de nodo que ha dejado el lugar, siendo de este 

el encuentro de la conexión a todo Quito, esto hace que el 

espacio inevitablemente se inunde de contaminación auditiva. 

 

Tomando en cuenta todas las actividades y problemáticas 

que se evidencian en el parque de Carapungo, se lo 

determina como espacio potencial para la intervención de un 

objeto arquitectónico que permita incluir las dinámicas socio 

culturales y comerciales, además de envolver resoluciones 

urbanas que incentiven al transporte alternativo como el 

hábito de caminar y descansar, de este modo, permitiendo a 

los usuarios poseer espacios dignos de una aceptable 

imagen urbana.  

 

 

 

IMG 3: Apropiaciones de espacio público 
Elaboración propia 

INTRODUCCIÓN 

IMG 2: Actividades frente al espacio actual 
Elaboración propia 
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IMPORTANCIA 
 

Comprender las condiciones del parque y su desarrollo de 

actividades actuales, se requiere replantear y repensar su 

uso dando solvencia a problemas sociales y culturales 

mediante un medio físico espacial, para ello es importante 

entender a las masas convergentes dentro del espacio para 

obtener resultados favorables y satisfactorios de los usuarios 

del lugar. 

 

La intervención busca la unificación de un grupo de 

actividades para funcionar en un mismo espacio de manera 

ordenada y eficaz.  

 

Se abarca a una buena variedad de usuarios como: 

mercaderes, comerciantes ambulantes, niños, personas en 

situación de calle, y demás usuarios que forman parte dentro 

de la imagen urbana del lugar.  

 

Por lo antes mencionado, el espacio busca solventar 

problemáticas centrándose en un medio arquitectónico 

seguro para el desarrollo de actividades, dentro del rol 

principal de parque en su actividad de esparcimiento y al aire 

libre, de este modo ayudar a la flexibilidad de horarios y 

aportando una imagen paisajística del sector favorable, 

además de disminuir el índice de inseguridad para las 

personas en situación de calle, regulando las condiciones 

culturales y de comercio que ayuden al mejoramiento de la 

calidad de vida y a la vez bajando el ritmo de vida apresurada 

del individuo, a la vez, que se induce a la permanencia del 

lugar. 

 

 

 

IMG 4: Relación de usuarios y necesidades 
Elaboración propia 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La falta de un medio físico y la infraestructura del lugar que 

sustente el desarrollo de usuarios de forma segura y 

ordenada causa el deterioro de la imagen paisajística del 

sector creando estereotipos de inseguridad por la zona, el 

caos y el ruido, trae consigo el olvido del espacio, teniendo 

usuarios conformes con la actualidad que concurren al lugar 

en un estilo de vida apresurada y descuidada. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el diseño urbano/arquitectónico de espacio temporal 

para el intercambio socio comercial y cultural en el parque de 

Carapungo en el DMQ. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar las dinámicas sociales y espaciales con falta 

de un medio físico para el desarrollo sustentable, con 

el fin de desarrollar conceptos viables para la una 

propuesta incluyente para todos los medios. 

 

2. Implementar estrategias de espacialidad que 

permitan el sustento del diseño teniendo como objetivo 

el funcionamiento de espacios multidinámicos que 

ayude al intercambio cultural, económico y social. 

 

3. Diseñar un medio físico flexible a las diferentes 

necesidades del momento, permitiendo brindar un 

apoyo a la comunidad y que evite el deterioro de la 

zona mediante la imagen de la misma, borrando el 

estereotipo de “inseguridad” que a la actualidad 

predomina. 
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LECTURA DEL LUGAR 
 

 

1.1.  SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio comprende en la zona de Carapungo, 

específicamente colinda con la Av. Panamericana en 

trayectoria norte-sur. El parque se encuentra a la entrada a 

Carapungo y conforma el dinamismo de actividades dentro de 

la zona, y que al día de hoy no cuenta con la infraestructura 

adecuada para desarrollar las mismas actividades de manera 

segura y óptima. Debido a lo antes mencionado, el caos -

visual es evidente, sumando la falta de planificación y 

desarrollo de actividades, es transcendental destacar que la 

zona no solo ha sufrido cambios de expansión sin 

regularización, sino que a esta se le suma la apropiación 

inadecuada del espacio que provoca el actual desorden 

urbano. 

 

1.2.  EJES DE INVESTIGACIÓN 
 

Usos de suelo 
 

El sector residencial abarca gran parte de la zona de estudio, 

donde las principales residencias se dan exclusivamente por 

el uso mixto, donde las plantas bajas funcionan para 

comercio, y en las plantas restantes, que no exceden los 4 

pisos, abarca el sector residencial. Podemos contar con 

edificios comerciales, y también sector industrial en 

cantidades menores, pero que afectan al tipo de usuarios que 

residen en el lugar.  

CAPÍTULO 1: SÍNTESIS CONCEPTUAL 
 

IMG 5: Vegetación existente y uso de suelos 
Elaboración propia 
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Morfología Urbana 
 

El desarrollo morfológico del lugar no es una variable 

trascendental para el objeto de estudio y finalidad del 

proyecto, sin embargo, se puede destacar que el desarrollo 

urbano de la zona se ve envuelto en varios temas de 

coordinación superior, o de expansión poco sustentable. Esto 

se ve sujeto a temas de desarrollo poblacional bastante 

acelerados y que hoy en día el sector Carapungo ya no es 

una zona aislada, más bien, es una de las alternativas para 

desarrollarse residencialmente. Debido a esto la planificación 

urbana se ve sujeta a una expansión proporcionalmente 

descontrolada, donde las construcciones no son 

regularizadas por un ente mayor y vemos una morfología 

regada, variada y totalmente discontinua. 

 

 

 

 
 7,8 mtrs de vía 

(únicamente 
parqueadero) 

IMG 7: Morfología Semicompacta/regular (actual) 
Elaboración propia 
 

IMG 6: Corte Urbano frente Av. Panamericana norte 
Elaboración propia 



UNIVERSIDAD UTE  
 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
5  

 

 
Movilidad vehicular 

 

Es uno de los principales puntos de conexión entre el Norte y 

Sur de Quito, cuyas redes abarcan desde las zonas más 

adentradas de Calderón hasta el sector del terminal 

Quitumbe, añadiendo la conexión con puntos del Valle. Esto 

ocasiona saturación dentro de la zona de estudio en los 

puntos de espera, en la parada de bus en la Av. 

Panamericana Norte tiene una gran cantidad de densidad 

poblacional y en ocasiones estos usuarios tienen que bajar a 

zonas inseguras a esperar sus medios de transporte sobre 

todo esperar en la vía para que estos medios no se dejen 

pasar. 

 

 

 
 
IMG 8: Corte Av. Panamericana 
Elaboración propia 

 

Equipamientos 
 

El sector actualmente se encuentra desprovisto de grandes 

equipamientos, en la zona de estudio únicamente predomina 

el sector comercial, teniendo al alcance pequeños 

emprendimientos comerciales, pero que no son 

complementados con equipamientos de gran impacto. Existe 

una única tipología de equipamiento, dejando a la zona en un 

estado de único de comercio. 

 

18 mtrs de vía 

(vía rápida) 

4,5 mtrs por carril 

IMG 9:  Equipamientos y flujo vehicular 
Elaboración propia 
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Flujo Peatonal 

 

La presencia de la Av. Panamericana como principal red de 

conexión entre el sur, norte y valles de Quito, sumados al 

equipamiento comercial, genera una gran cantidad de flujos 

en esta zona por lo cual, dicha avenida se puede catalogar 

como nodo de conexión en el sector.  

 

Para comprender de mejor manera la movilidad peatonal en 

el sector, es importante en empezar cuáles son las 

principales actividades desarrolladas y como estas se 

relacionan con los usuarios acudientes al lugar, para así 

identificar la movilidad apresurada o mesurada del peatón. 

 

Así se evidencia que los principales agentes acudientes del 

lugar son en su gran mayoría comerciantes informales y 

personas de interés, niños, estudiantes, y personas en 

situación de calle, como consecuencia el nodo de movilidad 

se lo identifica como el punto de interés con mayor cantidad 

de flujo peatonal que permite la conexión de transporte 

urbano. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 
IMG 10: Actividades del sector 
Elaboración propia 

 

IMG 11: Flujos principales peatonales 
Elaboración propia 



UNIVERSIDAD UTE  
 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
7  

 

 

1.3.  REFLEXIÓN SOCIO ESPACIAL 
 

Usuarios e intercambio social 
 

Entender el punto de vista social y dinámico es necesario 

para condicionar gran parte de las variables urbanas y 

arquitectónicas. En la zona de estudio es transcendental 

identificar a todo tipo de usuarios que acuden o transitan 

entre semana como fines de semana, entre distintas horas 

del día, estos corresponden a: comerciantes ambulantes, 

niños, adultos, estudiantes, y trabajadores que circulan desde 

el norte al centro de Quito. En su gran mayoría el sector 

provee de dinámicas como el comerciar, transitar, jugar y 

descansar mientras los agentes influyentes en el sector 

efectúan sus actividades de manera rápida, donde no existe 

objeto alguno que incentive al mismo a permanecer. 

Lo ideal sería que los usuarios pudieran realizar intercambios 

directos o indirectos de manera concurrente, sin embargo, 

estos intercambios son de manera instantánea y poco o nada 

se relacionan estos agentes.  

El recorrido de estos usuarios se efectúa entre un máximo de 

5 minutos, donde no se puede observar un intercambio de 

relaciones. 

 

Población en conformismo 
 

Una de las más fuertes luchas que debe enfrentar la 

arquitectura propuesta es a la comodidad del usuario al punto 

de creer que la situación actual de desarrollo individual y 

colectivo en el Parque es totalmente normal e inmejorable. Se 

observa la despreocupación de la comunidad ante la zona, el 

cual admira otras fuentes de arquitectura y lo ve inalcanzable 

para la suyo. 

“El parque ofrece lo necesario, y no se le puede pedir más”, 

“solo estamos de pasada” es lo que generalmente se piensa,  

 

a la hora de creer posibles intervenciones de mejora para el 

espacio en sí. (Byron Tasintuña, nov. 2023) 

 

Lo mencionado antes, es lo que hace que las personas  

 

concurrentes del lugar solo ocupen el espacio de manera 

instantánea y no permanezcan en el mismo, lo que muestra  

en evidencia la segregación del espacio y la falta de 

flexibilidad que este brinda. 

IMG 12: Ilustración del usuario frente al espacio/evadir 
Elaboración propia 
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1.4.  MATERIA ARQUITECTÓNICA/POÉTICA DEL 
ESPACIO 

 

No es desconocido por nadie que el usuario actué, piense, y 

se desenvuelva en el lugar que se encuentra, ya que se 

conforma, mental y físicamente al lugar sin entenderlo y 

sintiéndose “adaptado”, solo por la necesidad de tener un 

espacio físico que le permita “sobrevivir” 

 

En medio de vegetación muerta, presenciamos un amplio 

desierto que habla sobre la falta de identidad, integración y 

adaptación, llevando así a que el usuario no viva el espacio y 

perciba el lugar como propio. Al recorrer el espacio, toma una 

forma de habitar, sin embargo, al momento de percibirlo se 

torna muerto y solitario, brindando así, un espacio sin función. 

 

Vivir el espacio debe ser mucho más que solo estar en el 

lugar, ya que la arquitectura debe poseer la cualidad de crear 

espacios idóneos para que el usuario o individuo que forma 

parte del mismo pueda expresarse y apropiarse libremente. 

Hay que tener en cuenta que el espacio es la vida de la 

arquitectura, pero el individuo que permanece y hace uso, es 

quien pone el alma del mismo. Y se entiende que el espacio 

debe ser idóneo para que el individuo pueda transformarlo y 

usarlo para sí mismo como muestra de la apropiación. 

 

Así mismo el sector y manzanas debe ser proyectadas para 

brindar lugares habitables para que el usuario pueda 

desarrollarse como individual y colectivamente de manera 

libre y plena, por lo cual, no se quiere caer en la cruda 

realidad de encerrarse a la actualidad, presenciando 

momentos que dan “identidad” a través de la monotonía y 

hábitos que han destacado en este gran potencial conector 

desaprovechado. 

 

 

 

IMG 13: Percepción de la interacción y dinámicas en el espacio 
Elaboración propia 
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Dinamismo y Composición 

 

Establecer una nueva forma de habitar otorgando al usuario 

la posibilidad de tener varios niveles que ocupan en base a 

su resolución e interpretación, en los nuevos espacios 

flexibles, generando así, composiciones a diferentes alturas 

en las que conjuguen de manera simultánea y armónica 

actividades propias del lugar reguladas por medio de un 

espacio físico. El entendimiento de las mismas permite la 

unificación y aumento de dinámicas que aporten al sector y 

nutra al espacio con zonas aptas para la convivencia óptima. 

 
Adaptación al terreno 

 

Se debe tener en cuenta que en la topografía del lugar no 

posee un cambio brusco de niveles, pero que a consideración 

de una cuadra este se desfasa por alrededor de 2 mtrs. Por lo 

cual permite crear un proyecto que se adapte a la topografía 

y modificarla de una manera mínima, por ciertos niveles, que 

contribuyen a la percepción del proyecto. 

 

Flexibilidad y espacio abierto 
 

El manejo de espacios flexibles para el usuario debe 

garantizar el dinamismo entre zonas, permitiendo a los 

individuos adaptar al proyecto según sus necesidades del 

momento, al mismo tiempo ayuda a que las actividades no se 

desarrollen en un espacio limitado por cuatro paredes, y le da 

sensaciones de amplitud para actividades que se desarrollan 

de manera apresurada y ajustadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 14: Interpretación del dinamismo 
Elaboración propia 

IMG 15: Boceto de espacilidad 
Elaboración propia 
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2.1. ESTRATREGIAS DE DISEÑO 
 

La respuesta a las problemáticas que se marcaron en el 

capítulo I, se plantean 4 estrategias como puntos clave para 

la solución de las mismas que nos permitirán, articular y 

adaptar todo el proceso de diseño. 

 

1. Establecer un eje central donde predominen las 

dinámicas sociales. 

2. Adaptar un modelo espacial de aceptación 

productiva que sirva para acoger las diferentes 

actividades de la zona. 

3. Crear un espacio que sea capaz de relacionar 

variables: vivienda – comercio, comercio – usuario, 

comercio – cultura. 

4.  Densificar para aportar el dinamismo social y que 

prevalezca la movilidad peatonal. 

 
Estrategia general: 

 

Diseñar un eje de encuentro a través de un espacio flexible 

que permita generar productividad, conectando diferentes 

necesidades que impulsen al usuario apropiarse del mismo 

y generar dinámicas socio – espaciales.  

 

Al entender todas las estrategias se permitirá plantear las 

bases del diseño tanto en forma como de función, donde se 

convergerán de una manera simultánea y apoyará al 

crecimiento comercial, social y cultural de la zona en un 

espacio potencial siendo capaz de brindar identidad, confort 

y un lugar seguro para los usuarios que serían el núcleo 

principal al realizar el proyecto,  

 

CAPÍTULO 2: PROCESO PROYECTUAL 
 

IMG 18: Espacio mutante y actividades 
Elaboración propia 

IMG 17: Diagrama de estrategias, percepción espacial 
Elaboración propia 

IMG 16: Boceto de espacialidad  
Elaboración propia 
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2.2 ESTRATEGIAS URBANAS 
 

Emplazamiento 
 

Ubicar al proyecto en un remate donde se genera una unión 

de las calles y del espacio a través de conexiones directas 

hacia el proyecto e indirectas como las visuales, alternativas 

fuertes que se llegarán a percibir de varios puntos, generando 

así una relación con el contexto y con el usuario y sus 

actividades ya antes mencionadas.  

 
Cambio uso de suelo 

 

Al plantear un equipamiento comercial, cultural y recreativo 

en una zona residencial, con uso de suelo actual residencial 

ayudará a fortalecer y complementar a lo que actualmente 

existe, ya que si volvemos a plantear mas vivienda en este 

espacio generará mas conflicto y no solventará las 

necesidades que hoy en día los usuarios necesitan. 

 

Accesibilidad Publica / Peatonal. 
 

El acceso peatonal tendrá dos puntos fuertes; en el existente 

y uno propuesto, donde la primera se ubicará en las 

conexiones peatonales que hoy llevan hacia este espacio, 

potenciando estos elementos y generando más dinámica a 

través de un diseño acorde a la propuesta, y en cuanto a la 

segunda, se habla de un eje conector de transporte 

alternativo que será la ciclovía que atravesará de forma 

directa sobre el elemento arquitectónico, relacionándose con 

las actividades internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 20: Conexiones generales, accesibilidad y puntos 
potenciales 
Elaboración propia 

IMG 19: Aplicación de estrategias de diseño  
Elaboración propia 
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Hito Urbano 
 

Como bien se menciona en las estrategias generales, este 

espacio aprovechará el potencial que actualmente tiene que 

servirá para integrar, la movilidad, la vegetación, espacios y 

flujos, además de integrar la cultura, y las dinámicas que este 

ofrece, dando así identidad, y un espacio donde el usuario 

pueda identificarse y apropiarse. 

 

Conexión Verde 
 

Se generará a partir de vegetación herbácea y arbórea una 

conexión verde entre las viviendas existentes que sirva como 

un hilo conductor que empieza a tejer el contexto con el 

elemento arquitectónico, complementado con caminerías que 

será parte del diseño paisajístico de toda la intervención.  

 

Zonificación  
 

       Apropiación y espacio cambiante  
 

El espacio se adaptará bajo las necesidades y características 

espaciales para el usuario, tomando en cuenta que la 

zonificación no tendrá un uso permanente, es decir que el 

usuario se podrá apropiar del mismo y cambiarlo a su 

conveniencia junto al grupo o actividad que se realizará en 

los diferentes módulos y niveles, tomando en cuenta que la 

vegetación también es un punto clave en el proyecto, ya que 

este será el núcleo para definir dichos espacios. 

 

Vegetación Interna 
 

La vegetación al ser un punto fuerte dentro del proyecto, 

aportará a disminuir la contaminación sonora y ambiental del 

entorno urbano, brindando protección al ser un filtro de 

contaminantes del aire. 

 

Circulación / Visuales  
 

El equipamiento que se generará es a diferentes niveles, lo 

cual esto nos permitirá conectar visualmente los espacios, 

siendo conectores indirectos con una configuración 

jerárquica de alturas. 

 

 

 IMG 21: Diagramas Estrategias Urbanas 
Elaboración propia 

IMG 22: Mapeos de estrategias generales 
Elaboración propia 
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2.3 ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS 
 

       Orientación  
 

Utilizar las condiciones actuales del sitio para unir las 

actividades, vegetación, movilidad y dinámicas al proyecto.  

A partir de un punto en específico como es la parada de 

autobús ubicada en la Panamericana Norte, pues al tomar 

esta referencia donde la mayoría de actividades se realizan, 

generará un punto clave para el desarrollo y ubicación. 

 

       Envolvente permeable / Relación con el 
contexto 

 

La relación interior-exterior es fundamental para entender 

como este espacio familiariza con todo su entorno, lo cual se 

genera una permeabilidad capaz de vincular las relaciones 

físicas y visuales. 

 

       Jerarquía de espacios  
 

Las relaciones entre cada uno de estos espacios se 

conformarán a partir de una composición que permita 

conectar los espacios entre sí, tanto de forma directa como 

indirecta, generando dinámicas distintas pero relacionadas 

entre sí. 

 

        Arquitectura Flexible y Adaptable 
 

Debido a la composición espacial, se busca crear espacios 

que puedan ser útiles para las diferentes actividades que se 

realicen y se realizarán a futuro, brindando así un cambio y 

así aumentar la vida últil y funcional del espacio. 

 

 

IMG 23: Estrategias Arquitectónicas y Percepciones espaciales 
Elaboración propia 

IMG 24: Intención de perfil Urbano  
Elaboración propia 

IMG 25: Elementos centrales / Núcleos Potenciales 
Elaboración propia 
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2.4 VARIABLES INTANGIBLES  
 

Una concepción y percepción a primera vista del espacio está 

relacionada con el contexto inmediato que lo rodea, y estas 

unificadas a como el usuario vive este espacio, 

relacionándose con él. La inseguridad, la movilidad causada 

por la monotonía, y falta de dinámicas a ciertas horas, es el 

factor principal en la zona de estudio. 

 

Al tener en cuenta al usuario como punto focal, se entiende 

que tiene necesidades y este necesita interactuar con lo que 

lo rodea para ser productivo y desarrollarse, por lo cual, si el 

ser humano no tendría un lugar donde poder desenvolverse, 

estaría perdido en la nada, tratando de adaptarse a lo que 

existe, por lo cual esta zona tendrá un elemento fijo dentro de 

la zona de estudio. 

 

Es por esto que la zona al ser un punto fuerte con 

residencias, comercio, e industrias se vuelve un punto de 

desarrollo completo, donde existe el habitar, es por eso que 

debe existir un sentido de apropiación por parte del usuario y 

de todas las dinámicas que este realiza día a día.   

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 26: Diagrama Variable Intangible 
Elaboración propia 
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2.5 VARIABLES INTANGIBLES  
 

    Materialidad 
 

El contexto y sus actividades se encuentra en una zona 

abierta donde la materialidad tiene un papel importante en el 

proyecto, tomando en cuenta que no puede ser tan invasivo 

ya que al ser un espacio completamente semiabierto estos 

están en un contacto constante y directo. 

A nivel de propuesta encontraremos hormigón, un material 

que formará parte tanto de la estructura como de la 

espacialidad, complementado con el acero corten perforado 

que será el equilibrio de estos dos materiales, y vidrio para 

poder tener una conexión visual y separar los espacios según 

el diseño de planta. 

 
Tonalidad 

 

Al tomar en cuenta los materiales que se utilizarán, se vio en 

la necesidad de mantener el tono natural del material, ya que, 

al tener una estructura vista, la intención es generar 

continuidad y desnudez ante el proyecto, relacionado 

directamente con las sensaciones, emociones y dinámicas 

que se generarán. Por lo cual se mantendrá una tonalidad de 

colores grises, y naranjas, que con el paso del tiempo estos 

se irán modificando. 

 

El entender como se complementa el material y la tonalidad 

tanto dentro como fuera del espacio es uno de los mayores 

potenciales, ya que este al ser modificado con el tiempo, le 

dará así una identidad, un uso y sobre todo será la evidencia 

de como este espacio a sido utilizado por los usuarios y por 

sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

IMG 27: Selección de materialidad y tonalidad 
Elaboración propia 
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2.6 ARTICULACIÓN ENTORNO SOCIAL  
 

La inseguridad, y el abandono uno de los puntos mas fuertes 

en la variable intangible dentro del análisis de la zona, ayuda 

a que se pueda ver un 360 de todo lo que ocurre y por el cual 

se ha llegado a la conclusión de intervenir en la zona, ya que 

al poseer estas dos se traduce como monotonía y falta de 

identidad, lo cual al generar un espacio que se relacione 

directamente con las actividades físicas – sociales y 

espaciales genera una zona activa y productiva. 

 

Tanto como la variable tangible del paso del tiempo como 

antes se menciona, establecerá una identidad, un hito y un 

punto céntrico donde al conectarse entre sí, se vuelve un solo 

cuerpo físico de uso, adaptabilidad y comodidad. 

 

2.7 ARTICULACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE/ 
ESPACIOS VERDES Y RED. 
 

La situación actual de nuestro entorno con respecto a la 

vegetación no es favorecida, lo cual en este proyecto plantea 

unificar los espacios verdes dentro del mismo, generando 

espacios recreativos y de descanso que aporten al objetivo 

del proyecto. Se toma en cuenta que al tener una visión 

urbana este estará conectada directamente por una red de 

espacios verdes que compartan y se integren al contexto 

para el uso de las residencias y el comercio, sobre todo para 

los usuarios que tengan un espacio seguro, colectivo y de 

calidad para poder desplazarse dentro de la zona. De este 

modo combinar estas áreas y mimetizar el proyecto con su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 28: Diagramas articulaciones urbanas, sociales y de entorno 
Elaboración propia 
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2.8 DISEÑO ESPACIAL ESTRUCTURAL  
 

El proyecto se basa en una estructura de pórticos a través del 

hormigón, pilares y columna viga de acero, estos permiten 

que se obtenga variabilidad en los espacios en cuanto a 

relaciones de los espacios tanto internos como externos, 

siendo una estructura segura, ya que al tener grandes luces 

este nos permitirá controlar y adecuar dimensiones además 

de que nos permitirá tener una relación directa con nuestro 

entorno.  

 

 
 
2.9 DISEÑO ESPACIAL CONSTRUCTIVO   
 
 

El proyecto se basa en un diseño espacial continuo ya que, al 

generar diferentes niveles, el envolvente varía entre alturas y 

percepciones con una razón de ser. Los materiales y el 

detalle planteados serán el motivo para generar sensaciones,  

grados de intimidad, un ritmo continuo y sobre todo que cada 

uno de los elementos forme parte de un todo en la 

composición arquitectónica. 

 

 

 

 
 
2.10 DISEÑO ESPACIAL DE INSTALACIONES  
 

Las instalaciones del proyecto toman en cuenta dos aspectos 

importantes que son cantidad y distancia, ya que al ser un 

proyecto de grandes dimensiones se debe tomar en cuenta 

que se repartirán en varios puntos, especialmente en los 

muros de acero corten de doble capa, escondiéndolas, pero 

no dejándolas de lado, ya que una edificación sin 

instalaciones no ayuda a la función, ni al desarrollo de 

actividades. 

IMG 31: Diagrama Espacial / Criterio Constructivo 
Elaboración propia 
 

IMG 29: Diagramas de Instalaciones Eléctricas 
Elaboración propia 

IMG 30: Diagrama Red Eléctrica 
Elaboración propia 

 

IMG 32: Diagrama Espacialidad / Estructural 
Elaboración propia 
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3.1  PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 

El plantear   las estrategias mencionadas se llegan a un 

resultado donde se realiza un elemento que sea capaz de 

tener un mismo lenguaje y mimetizarse con su entorno. 

Partiendo desde la composición que permitirá crear una 

conexión de horizontalidad tanto en el plan urbano como en 

el arquitectónico, obteniendo de esta manera un todo donde 

el contexto empieza a tener una relación directa hacia la 

intervención.  Guiando al usuario a recorrer el espacio sin 

embargo en el elemento este será completamente libre y se 

apropiará del lugar en base a sus necesidades y actividades. 

Se trata de unificar el lugar, aprovechar el espacio residual en 

un elemento de producción y recreativo donde será el eje 

central   para integrar todos los elementos tangibles e 

intangibles que el análisis proporciona.  

 

Las caminerías no quedan de lado ya que al conectar este 

elemento a través del manejo de la trama del sueño este 

empieza a generar un límite y espacios de relación, estadía y 

puntos de encuentro para el usuario, tomando en cuenta el 

paso peatonal que tendrá un valor adicional para generar el 

vínculo continuo de todas las fachadas con su contexto 

inmediato.  

De igual forma la vegetación porta un papel importante para 

generar atmosferas reforestar el espacio que ha sido 

completamente descuidado, generando barreras acústicas al 

exterior, patios internos que se verán relacionados con las 

actividades y la conformación del espacio interior. 

 

CAPÍTULO 3 : PROPUESTA 

IMG 33: Implantación general  
Elaboración propia 
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La resolución de plantas arquitectónicas se basa en el 

concepto principal de mantener la relación de trama y perfil 

urbano de la zona, a partir de ello, y de las diferentes 

dinámicas de los usuarios en este espacio, nacen plantas a 

diferentes alturas, creando un espacio horizontal y dinámico. 

 

 

Creando espacios abiertos, flexibles y necesarios para 

generar orden y unión en la conformación de espacios. 

Ambas plantas se basan en espacios comerciales, culturales, 

y recreativos por lo tanto es indispensable y coherente 

plantear núcleos de vegetación y de espacios servidores  

 

 

donde le relación tiene que estar directamente hacia estos 

puntos, Independientemente de lo que se pueda encontrar en 

estos puntos, s indispensable entender que el espacio va 

mas allá de ser un cuarto a cuatro paredes, se orienta más a 

la configuración del espacio por parte del usuario, 

acoplándolo a sus necesidades, dimensiones y utilidad. 

IMG 34: Planta Baja 
Elaboración propia 

IMG 35: Planta Alta 
Elaboración propia 
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La composición arquitectónica del espacio está conformada 

por la variabilidad de la trama vertical, la cual a través de las 

losas solidas generamos una continuidad horizontal, se 

genera un elemento permeable a través de los materiales y la 

espacialidad capaz de controlar las visuales tanto internas 

como externas, permitiendo así una fluidez enfocada en el 

espacio – usuario y en el espacio – espacio, como es la 

relación entre áreas verdes que se enfocan en generar una 

transición entre todos los espacios.  

La jerarquía que se obtiene a través de estos distintos niveles 

y manejo de alturas permite jugar con las visuales, y dar a 

entender sobre todo las percepciones y atmósferas a escala 

humana que este espacio genera. 

 

La mimetización del hormigón y de los muros de acero 

corten, genera una percepción del espacio donde no es un 

sólido, no es invasivo, no invade con el contexto, ni tiene la 

mínima intención de resaltar u opacar a lo que lo rodea, es un 

espacio adaptado para formar parte de un todo.   

A nivel de paisaje, no solo se maneja a nivel de vegetación, si 

no que al ser un elemento que se conecta con el espacio 

público este propone mobiliario urbano donde se pretende 

intencionalmente tener un contraste equilibrado de apoye y 

unifique los elementos del sitio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 36: Corte transversal del proyecto 
Elaboración propia 

IMG 38: Corte transversal del proyecto 
Elaboración propia 

IMG 37: Render exterior 
Elaboración propia 
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Las atmósferas nacen del sentido de permeabilidad que 

genera un espacio cambiante gracias por su ingreso de luz 

natural, lo que nos lleva al espacio a generar actividades de 

forma o inmediata permitiendo el libre desarrollo de las 

mismas donde se propone el modelo de desarrollo activo. 

 

 

Al interior y exterior el espacio posee una envolvente de 

láminas de acero corten perforados que permiten el paso de 

luz entramado, induciendo a la permanencia de los espacios 

y a la individualidad de cada uno 

 

 

 

Los usuarios en el espacio interactúan a distintos niveles 

abiertos que permitan la libre socialización del usuario a la 

vez que baja su ritmo de vida e invita a permanecer en los 

espacios relacionados entre sí. 

IMG 39: Render en corte interno 
Elaboración propia 

IMG 40: Renders internos 
Elaboración propia 



UNIVERSIDAD UTE  
 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
22  

 

 
SOLUCION ESTRUCTURAL 
 

Estructura Interior 
 

La estructura general del proyecto es un sistema de pórticos 

a base de columnas redondas en una cuadrícula reticular, en 

donde las vigas y la conformación de los mismos se ve 

desfasada en altura según se requiera, permitiendo movilidad 

y dinamismo entre niveles generados, las grandes luces 

manejadas permiten la horizontalidad y libertad de espacio 

según se requiera  

Envolvente 
 

Se decide por envolvente el implemento de muros de acero 

corten agujereado que permite la direccionalidad de la 

movilidad del usuario por el elemento arquitectónico, además 

de su enmarcación por luz natural hacia el espacio. Los 

muros de corten busca la delimitación visual parcial dando 

jerarquía a los espacios de permanencia y transición, 

incitando al usuario a la intriga por conocer y recorrer más. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Forjado 

 

Se usa forjado bidireccional a 4 puntos de apoyo, para la 

distribución equitativa de cargas a la estructura conformada 

por vigas y columnas conformando pórticos irregulares a 

distintas alturas. 

Las dimensiones de luces están entre: 8,40 x 9,40. 

 

Soportes 

 

Se usan pórticos de pilares y vigas desfasados unos de otros 

dando un entramado de pórticos irregulares, eso según se 

requiera por la altura de la losa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Retículas regulares 
 

Para la elaboración de la retícula estructural se tomó 

dimensiones basadas en la escala del usuario, la cual le 

permita sentirse en espacios amplios, para el desarrollo de 

múltiples actividades. 

La retícula estructural es regular por módulos, dispuesto a 

medidas de 9x10 mtrs. 

En cuanto se requiere amplitud del espacio y plantas libres 

estos módulos se pueden duplicar o triplicar según se 

requiera, dejando luces entre 18x20mtrs. IMG 41: Conceptualización estructural 
Elaboración propia 

IMG 42: Diagramas de diseño estructural 
Elaboración propia 
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Envolvente 
 

Se decide por envolvente el implemento de muros de acero 

corte agujereado que permite la direccionalidad de la 

movilidad del usuario por el elemento arquitectónico, además 

de su enmarcación de la luz natural hacia el espacio. El muro 

de acero busca la delimitación visual parcial, dando jerarquía 

a los espacios de permanencia y transición, incitando al 

usuario a la intriga por conocer y recorrer más. 

 

Muros no estructurales 
 

El uso de acero corte como muro, no necesariamente se lo 

plantea como parte del sistema para recibir cargas, estos se 

colgarán de las vigas y se tensarán en la losa, para ser 

únicamente elementos que ayuden a limpiar la visibilidad del 

espacio exterior y mitigar elementos naturales provenientes 

del contexto. 

 
Estructura Vista 

 

El diseño de la estructura está pensado para que el usuario 

se identifique con ella y pueda observar la ligereza de la 

misma como parte de su desarrollo. 

Dentro de esta estructura se usa materiales que emitan 

percepciones de fortaleza y que al tiempo sus dimensiones 

brinden la sensación de ligereza. 

 

Proporciones y Escala 
 

Dependiendo del uso y necesidad del espacio el modulo que 

comprende medidas de 9.5 x 5.8m se duplica o triplica, según 

la necesidad de espacios abiertos y según se requiera, y se 

estima un diseño amplio para el libre desarrollo de 

actividades. 

 

 

IMG 43: Diagramas bases estructurales 
Elaboración propia 
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Estructura general 

 

Ventajosamente el terreno no posee topografía pronunciada 

por lo cual no es requerido, complejos sistemas estructurales 

para el sustento del proyecto, en dicho caso, se hizo uso de 

una serie de módulos de pórticos que se adaptan a diferentes 

alturas, basadas en una serie de plintos aislados. 

Estos pórticos soportarán losas usadas para terrazas para lo 

cual las mismas serán macizas para permitir el desarrollo de 

actividades y finalmente la cubierta será alivianada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 44: Desglose estructural 
Elaboración propia 

IMG 45: Planta de cimentación 
Elaboración propia 
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3.2 TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

 

El manejo de materiales, el envolvente del cuerpo 

arquitectónico, y las sensaciones se define según el 

concepto, es decir un espacio tectónico que fluya con las 

actividades y el espacio. Estos espacios buscan ser abiertos 

en lugares puntuales y en otros delimitados por un muro 

permeable, compuestos de losas de hormigón visto, material 

que conecta con su entorno, combinado con acero corten 

perforado que genera contraste sobre la espacialidad que 

será anclado a la losa de hormigón con perfiles, resortes para 

evitar pandeos y para el fácil montaje y desmontaje del 

mismo, también se compone de vidrio que nos permitirá 

dividir espacios sin dejar las visuales de un lado. En la 

propuesta podemos ver el sistema constructivo eficiente que 

se integre al diseño, a la forma y a sus diferentes usos 

dejando que el espacio pueda cambiar y evolucionar con el 

paso del tiempo. De esta manera se genera una estructura de 

soporte principal con columnas y losas, donde el envolvente 

secundario se ancle y formen un solo cuerpo formado por 

perfiles metálicos y de acero debido a su fácil y rápida 

aplicación en obra y del mismo modo los muros dobles de 

acero corten que nos permitirá generar un grosor deseado, ya 

que al medio poseerá una cámara de aire y un vacío donde 

podrán adaptarse las instalaciones sin perjudicar a la 

espacialidad deseada. 

 

 

 

 

 

IMG 46: Ilustración/Criterios compositivos 
Elaboración propia 

IMG 47: Detalle envolvente/niveles 
Elaboración propia 
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3.4 ACONDICIONAMIENTOS TÉRMICOS, LUMÍNICOS Y 
ACÚSTICOS 
 
En cuanto a nivel de iluminación el proyecto tiene como 

finalidad ser un elemento permeable en todos sus espacios, 

durante la mayor parte del día, ya que este será un punto 

focal en su diseño, el cual, los muros permeables están 

ubicados estratégicamente para la composición de diseño en 

cuanto a fachada.  

 

 

 

 

Se implementa diferentes alturas que permitirán la circulación 

y renovación del aire en el proyecto, obteniendo un espacio 

en su mayoría abierto y ventilado sin necesidad de tener 

dispositivos mecánicos de ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño urbano y de paisaje alrededor del proyecto nos 

permitirá generar una barrera acústica por las ondas de calor 

y contaminación acústica, aislándolo así con vegetación. 

 

IMG 49: Estrategias de diseño acondicionamiento 
y espacialidad 
Elaboración propia 

IMG 48: Diagrama general explicativo/barrera vegetal 
Elaboración propia 

IMG 50: Implantación (sombras 11 am) 
Elaboración propia 

IMG 51: Corte/ingreso de luz y vegetación 
Elaboración propia 
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3.5 INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS 
 

En cuanto al manejo de instalaciones se utiliza criterios de 

tendidos ocultas donde las láminas dobles de acero corten 

permite el paso de las instalaciones, dejando que el 

protagonista en cuanto a espacialidad sea el objeto 

arquitectónico, el tendido de las mismas se ve sujeto a 

diseños de red cortos sin desperdicio de tramos innecesarios, 

buscando la reducción de material desperdiciado. 

 

Tiene un gran impacto entender que el proyecto debe 

servirse de instalaciones adecuadas que permiten dar 

vitalidad al objeto arquitectónico, además, estas instalaciones 

deben ser de fácil acceso para mantenimiento y revisión, por 

lo que el estar dispuesta entre las láminas de acero, permite 

su revisión con el simple hecho de retirar una de estas. 

IMG 53: Diagrama conceptual del tendido de red de agua potable y caídas de desagües 
Elaboración propia 

IMG 52: Tendido de desagües y agua potable 
Elaboración propia 
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Para la implementación de iluminarias y tomas se tiene a 

consideración la efectividad de las mismas, usando criterios 

de máximos puntos de iluminación por cada circuito 

realizado, dentro de los mismos para tendido de red de 

iluminarias por circuito se tiene entre 10-12 puntos, y para 

tomas se toma de 7-8 puntos. 

Además, se cuenta con 6 tableros de revisión que distribuyen 

la red eléctrica por todo el cuerpo arquitectónico y esta se 

conecta directamente al medidor y a la red pública 

 

En cuanto a la iluminación interior se aprovecha los muros 

dobles de acero corten, para que por medio de estos pases 

una manguera de luz e ilumine de manera difusa a través de 

los agujeros controlados según se requiera. 

IMG 55: Render Interior de iluminación 
Elaboración propia 
 

IMG 56: Tendido de red eléctrica 
Elaboración propia 

IMG 54: Diagrama esquemático de paso de instalaciones 
Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

Como antecedente de los expresado en los anteriores temas, 

se puede concluir que el diseño arquitectónico ayuda y brinda 

de espacialidad para el correcto funcionamiento del sector 

económico y cultural, dejando que los usuarios de este 

disminuyan el ritmo de vida acelerada y pausen por un 

segundo para compartir, admirar y permanecer. 

 

El usuario es siempre el principal foco de atención en el 

diseño, por lo que los espacios se encuentran diseñados a 

una escala en la que le permita sentirse cómodo en cuanto al 

desarrollo de múltiples tareas, a la par que le permite recorrer 

un espacio que brinda distinto tipo de atmósferas en el cual el 

usuario no lo entiende como un espacio monótono. 

 

El proyecto estimula de una manera ordenada las actividades 

comerciales y de intercambio cultural a través de un espacio 

físico en el cual los usuarios puedan desarrollarlos de forma 

óptima. 

 

El espacio se establece en el sector de forma poco invasiva 

permitiéndole al usuario sentirlo como propio y no 

desvinculándose de lo suyo, inculcando la permanencia a 

través del medio natural y del objeto arquitectónico que no 

compite al interior como al exterior del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

El proyecto actual tiene afines urbanos, que no 

necesariamente se lo puede definir dentro de un proyecto 

terminado, el propio proyecto asienta las bases de 

espacialidad, diseño y recorridos que permite a futuras 

intervenciones el desarrollo de nuevas formas de 

comercialización, interacción y ocio en medio del espacio 

público desperdiciado. 

El diseño arquitectónico tiene como finalidad el desarrollo 

micro de actividades de comercio, dispersión, socialización y 

permanencia, por lo que se debe tener en consideración 

horarios específicos que ayuden al desarrollo óptimo de 

actividades y en donde los espacios sean flexibles y se 

puedan transformar de acuerdo a las necesidades del usuario 

protagonista del momento. 

 

Se tiene en consideración también, que el objeto 

arquitectónico sea el impulsor de potencialización de la zona 

cultural como económicamente, es decir, busca la 

accesibilidad mejorada y que a su vez brinde una imagen 

urbana más nítida, que su funcionamiento brinde seguridad 

durante las horas de poca movilidad peatonal y sea un 

espacio seguro para los usuarios.  

 

Con los parámetros dados en el presente proyecto se estima 

que intervenciones futuras en la zona, sean controladas y 

regidas al modelo de socialización activa en el sector. 
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IMPLANTACIÓN GENERAL

Lid’bel  
Lid’bel busca solventar problemáticas de un medio arquitectónico seguro para el desarrollo de 

actividades, dentro del rol principal de parque en su actividad de esparcimiento y al aire libre, 

de este modo ayudar a la flexibilidad de horarios y aportando una imagen paisajística del 

sector favorable, además de disminuir el índice de inseguridad para los usuarios

El proyecto estimula de una manera ordenada las actividades comerciales y de intercambio 

cultural a través de un espacio físico en el cual los usuarios puedan desarrollarlos de 

manera ordenada.

CUADRÍCULA COMO 

INDICADOR DE MÓDULOS

DELIMITAR ELEMENTOS

FIJOS 

EXTENSIONES PARA

CONEXIONES TANGIBLES

 

ESPACIOS HABITABLES

RELACIÓN CON ÁREA VERDE 



SITUACIÓN 

EL LUGAR DINÁMIZADO POR LOS USUARIOS, se ha vuelto PERJUDICA-

DO POR paso del tiempo y el poco interés, CATALOGÁNDOLO ASÍ como 

un lugar peligroso, Y CON MALAS CONDICIONES PARA LOS MORADO-

RES Y SUS ACTIVIDADES FRECUENTES. 

refugio temporal RECREATIVO PARQUEADERO

EVENTOS 

CULTURALES

COMERCIO 

ESPONTÁNEO

ferias

PUNTO DE TRANSPOTE

PÚBLICO

 ELEMENTO 

CONECTOR

ECUADOR PICHINCHA DM. QUITO CARAPUNGO 

UBICACIÓN

ANÁLISIS MACRO

Carapungo se UBICA en la parte norte 

de la meseta del Guangüiltagua y forma 

parte de la parroquia  Calderón, la que 

se encuentra más al norte de la parte 

urbana del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ). 
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PROBLEMÁTICAS

PUNTO DE ENCUENTRO ESPACIO DESHABILITADO
APROPIACIÓN DEL ESPACIO COMERCIO/FERIAS    ESPACIO/TRANSICIÓN

0M 10M 20M 40M

lectura contexto actual    

ZONA DE INTERVENCIÓN

PARQUE / ENTRADA A CARAPUNGO

parada principal 

por donde pasan 

las TODAS LAS 

líneas de trans-

porte público que 

se dirigen al 

centro de Quito, 

las estaciones 

principales del 

Metro bus, la 

Ecovía y el Trole-

bús, así como 

también taxis-ru-

ta.

Vegetación Existente

Recorridos peatonales

Puntos de partida Industrial

Equipamiento

Residencial

Residencial Mixto

Conjuntos Residenciales

Zonas mas 

concurridas

Lineas de transporte

Paradas

TRAMA TEJIDO ÁREAS 

VERDES

MOVILIDAD

PEATONAL
MOVILIDAD 

TRANSPORTE P.
ZONAS ACTIVAS

USO DE SUELO

ACTIVIDADES

Jugar (parque)

Comercializar (ferias)

Refugiar

Esperar (paradas)

Oscio (centro comercial)

INTERVENCIÓN URBANA/ARQUITECTÓNICA

ENTRADA CARAPUNGO
TALLER  IX -  PROYECTO INTEGRAL DE TITULACIÓN ���



ESPACIALIDAD ARQUITECTÓNICA / SENTIDOS/ PERCEPCIONES

CONCEPTO

ESPACIALIDAD

C
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ID

A
D

 
IN

S
E
P
A
R
A
B

L
E

O
C

IO

C
O

M
E
R

C
IO

C
U

L
T
U

R
A

ESPACIALIDAD URBANA

ESTRATEGIAS 

E. general 

EQUIPAMIENTOS QUE APORTAN 

A LA ZONA 

EJE PRINCIPAL  

BARRERA  

ESPACIOS RESIDUALES

PUNTO DE ENCUENTRO

SIN CONEXIONES ALTERNAS

ESCASEZ DE ÁREAS VERDES

EVENTOS

CULTURALES

RECREATIVO

PARQUEADERO

PARADAS DE BUS

COMERCIO

feria 

ASENTAMIENTOS

REFUGIOS

actividades 

REORGANIZACIÓN ESPACIAL 

CONTRIBUCIÓN  

PUNTOS ESTRATEGICOS 

Eje conector

vía estratégica

z. de intervención micro /centralidad

CONEXIÓN ESPACIAL

CONTINUIDAD

ENLACES 

ESPACIO DE INTERVENCIÓN

ESPACIOS AUXILIARES

cultural

recreativo

parqueaderos

comercio

nodo articulador

COMPOSICIÓN ESPACIAL

CUADRÍCULA COMO 

INDCADOR DE MÓDULOS

DELIMITAR ELEMENTOS

FIJOS 

EXTENSIONES PARA

CONEXIONES TANGIBLES

 

ESPACIOS HABITABLES

RELACIÓN CON ÁREA VERDE Y ELEMENTOS EXTERNOS

 

INTERVENCIÓN URBANA/ARQUITECTÓNICA
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INTERVENCIÓN URNANO/ARQUITECTÓNICA

ENTRADA A CARAPUNGO

+ OSCULIO ERIKA 

+ PULUPA DONNYS

SINTESIS DE LA
TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA ���

2,5cm

DETALLE CONSTRUCTIVO / MURO DE ACERO CORTÉN PERFORADO

5cm

10 cm

- ESPESOR DEL MURO 

AERO CORTÉN PERFO-

RADO : 15cm

-TAMAÑO DE PERFORA-

CIONES

2,5; 5; 10cm DE 

DIÁMETRO

E1 E10 E16 E15 E14 E7E2E3

E7 E6 E8 E11 E17 E13 E12 E9E5E4

E1 TIERRA ARENOSA 

E2 FILTRO SINTÉTICO FILTRANTE Y ANTIRRAÍZ

E3 CAPA DRENANTE (LÁMINA NODULAR PREFABRICADA)

E4 FILTRO SINTÉTICO ANTIRRAÍZ

E5 AISLAMIENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO EXTRUIDO 

E6 CAPA DE SEPARACIÓN A BASE DE FIELTRO SINTÉTICO

E7 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

E8 HORMIGÓN ARMADO 

E9 ELEMENTO ELASTROMÉRICO PARA ABOSRCIÓN DE 

EMPUJES HORIZONTALES

E10 REJILLA PARA FORMALIZACIÓN DEL HUECO DE 

BAJANTE  e=3cm 

E11 REFUERZO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL HUECO BAJANTE

E12 RELLENO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA PARA

APOYO DE SUMIDERO

E13 JUNTA ELÁSTICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

E14 PIEZA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO 

E15 TAPA REGISTRABLE

E16 REJILLA CÚPULA / ACERO INOXIDABLE

E17 TUBO DE ACERO GALVANIZADO PARA FORMACIÓN DEL 

SUMIDERO e=3mm 

      

DETALLE DE CUBIERTA 

DETALLE DE ESCALERA 

METÁLICA 

D1 CAPA ACERO CORTÉN 

e=4cm

D2 PELDAÑEADO DE CHAPA 

METÁLICA PLEGADA e=5mm

D3 SOLDADURA  CONTINUA

DE ESCALERA DE ESPINA 

DE PESCADO

D4 VIGA METÁLICA IPE 140

D5 ANCLAJE DE ESCALERA 

A VIGA METÁLICA IPE 140

      

1
3
c
m

30cm

4
c
m

D1

D2

D3

D5

D4

A1 TENSOR GALVANIZADO

A2 GRILLE GALVANIZADO

 

A3 PLETINA DE ALUMINIO

 

A4 FLEJE CHAPA ACERO 

CORTÉN 

DETALLE ESQUEMA DE MURO CORTÉN
A1

A2

A3

A5

A6

A1

A2

A3

A3

A6

A7

A7

A2

A4

 C1

C3

C4
C5

C6

C2

C1 PILAR METÁLICO REDONDO 

Φ30cm

C2 CORDÓN DE SOLDADURA

C3 PERFIL L IPE120

CHAPA e=3cm

C4 TUERCAS DE NIVELACIÓN

C5 PLACA DE ANCLAJE DE 4cm 

C6 LOSA DE CIMENTACIÓN

ANCLAJE DE PILARES

ACERO CORTÉN

PRINCILAPES

COMPLEMENTARIOS

HORMIGÓN VISTO

MADERA LAUREL 

VEGETACIÓN

SINCERIDAD DEL MATERIAL

DETALLES CONSTRUCTIVOS

el acero cortén tiene la principal 

virtud de recoger en paso del 

tiempo, mediante su proceso de oxi-

dación. este virtuoso material 

incorporado al proyecto como 

punto focal atrapa el cambio y lo 

transforma. El panel se puede 

fijar directamente a la estructura 

lo que reduce costos . 

a de más de ser uno de los mate-

riales mas resistentes,  este favo-

rece a la estructura, su color 

ayudará a contrastar y crear 

equilibrio sin quitar la sensación 

expresiva del paso del tiempo en 

cuanto a su acabado final.

Es un elemento que ofrece de 

manera instantánea tranquilidad y 

paz. La madera de Laurel es de 

liviana a moderadamente liviana, 

durable y fácil de trabajar con un 

acabado completamente liso, ubica-

da en graderío y mobiliario.

se implemementa una cantidad de 

patios internos donde predomina la 

vegetación, donde a nivel de usario 

este ayudará a las dinámicas socio 

espaciales, brindando espacios recra-

tivos y de ocio y a nivel de islas de 

calor será un elemento clave protec-

tor de contaminación acústica crean-

CRITERIOS COMPOSITIVOS

piel principal
relación interior exterior

relación
actividades en diferfente nivel

relación
continuidad visual 

conexión del usario
materialidad y vegetación 

B1

B2

EXTERIOR
INTERIOR

B3

B4

B5

B6

B7B8B9B10

B11
B12

B1 ACERO CORTEN DOBLE CON CÁMARA

B2 CAMARA DE AIRE ENTRE MUROS DE ACERO

B3 TUBERIA PVC 1’ PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

B4 PERFIL EN L IPE 100 

B5 CARPINTERÍA CON PERFILERIA DE ACERO

B6 PERFIL TUBULAR PARA ANCLAJE DE CARPINTERÍA

B7 PISO HORMIGÓN PULIDO POR BLOQUES DE 1X1m

B8 MORTERO DE AGARRE DE CEMENTO

B9 AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

B10 LÁMINA ANTI-IMPACTO DE POLIETILENO

B11 CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO

B12 SUBESTRUCTURA DE PERFILES IPE 120 PARA ANCLAJE DE CAMINERIA

B13 SUBESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CAMINERÍA CON PERFILES TUBULARES HUECOS.      

DETALLE DE MURO Y PISO / INTERIOR Y EXTERIOR

1

1

2

2

3

3

4

56

1

3

4

5

2



6p

TD3

9x
9x 9x

9xy

ATD3

9y 9y 9y

9z 9z 9z

9z

6p
6p

6p

6p

6p

6q

6q

6q

6q

9w

9w

9w

9w

9w

ATD3

4k

4k

4k 4k

4l 4l 4l 4l
4l

4j 4j 4j

4j

4j

2c

2c
2c

2c

Red Pública

atd2

atd3

TD1

1a 1a1a

1b

2c

2c

2c

3h

3h

4i

4k

4k

4k 4k

4l 4l 4l 4l
4l

4j 4j 4j
4j

4j

1ab 1a

1aatd1

2d

2d

2d2d
2d

2cd

2c

DETALLE 2

DETALLE 1

Esquema electrico/muro

ATD

red pública

NOMENCLATURA

TIPO DESCRIPCIÓN

Tubería electrica 1’

Tubo de luz led

Punto de toma/Luz de pared

Punto de luz

Interruptor simple

Interruptor doble

Medidor

Tablero de distribución

A tablero de distribución

Acometida

INTERVENCIÓN URBANA/ARQUITECTÓNICA 

ENTRADA CARAPUNGO

Diseño Electrico e
Hidrosanitario
Lámina Síntesis

+Osculio Erika

+Pulupa Donnys

Panel de acero 

corte

Tubería de luz

led

D1

D2
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DETALLE 2

ESQUEMA DE TUBERIAS

Tubería de 
Ventilación

Tubería de 
desague 4’

Canopla de
fijación

Tubería de
alimentación

Muro

inodoro

NOMENCLATURA

TIPO DESCRIPCIÓN

Tuberia Pvc de desagües

Yee galvanizada

Codo galvanizado a 45°

Rejilla de desagüe

Caja de revisión

Tubo de agua potable

Medidor de agua

Codo a 90°

Tubería tee

Punto de salida

M

Detalle Tubo a tierra

Cama de 

Hormigón

Tierra seleccionada

compactada

sobre tubo

Relleno de tierra

procedente de

la excavación

0
.3

0
 m

d+400

INTERVENCIÓN URBANA/ARQUITECTÓNICA 

ENTRADA CARAPUNGO

+Osculio Erika

+Pulupa Donnys

Diseño Electrico e
Hidrosanitario
Lámina Síntesis

DETALLE 1

Detalle indoros

D1

D2



Cimentaciones de 2,80x2,80
excentricas a 1 metro del filo

Cimentaciones de 2,80x2,80
al centro de la columna

Columnas circulares 0,25 mtros. 
Diametro

Vigas de cimentación de
0.5 mtrs para muros baños

 C1

C3

C4
C5

C6

C2

PLANTA DE CIMENTACIÓN

DETALLE DE CIMENTACION

DETALLE DE COLUMNA/LOSA

DETALLE DE COLUMNA/VIGA

DETALLE PLACAS METALICAS

RENDER ESTRUCTURAL

Placa metálica 
prefabricada

Pernos    14 

Columna 
circular 25cm 

Viga IPE 160

PLACA METALICA 
450x450x10mm

PLACA PARA UNIÓN
VIGA/COLUMNA

Soldadura a 
cordón

Placa metálica

Perno   14Placa metálica
circular

Columna circular 25 cm dm. e 4 mm

Pernos    14 

Pernos    14 

Placa prefabricada unión viga/columna e 5mm

Viga IPE 160

C1 Pilar metálico redondo

C2 Cordón de soldadura

C3 Cartaleja Rigidizadora chapa e=3cm

C4 Tuercas de nivelación

C5 Placa de anclaje a 4cm

C6 Losa de cimentación

Mejoramiento e=20cm

Replantillo e=5cm

Zapata

Zocalo de Hormigón ciclopeo

Cadena de amarre 0.20x0.20m

Columna redonda 0.25cm
diámetro Losa de contrapiso

Pedestal 45x45

INTERVENCIÓN URBANA/ARQUITECTÓNICA 

ENTRADA CARAPUNGO
Taller Estructural
Lámina Síntesis ���

+Osculio Erika

+Pulupa Donnys

DESGLOSE ESTRUCTURAL

Cubierta Aligerada

Entrepiso/desniveles

Muros Acero Cortén perforados

Columna circular 25cm

Vigas IPE 180

Cimentaciones 2,80x2,80



escala gráfica

iluminación natural
exposición controlada

protección
ventilación controlada

           barrera vegetal

SÍNTESIS DE ACONDICIONAMIENTO
TÉRMICO, LUMÍNICO Y ACÚSTICO ���

relación con la vegetación
acústico y protección

carta solar
exposicón del sol 15:00pm

INTERVENCIÓN URNANO/ARQUITECTÓNICA

ENTRADA A CARAPUNGO

+ OSCULIO ERIKA 

+ PULUPA DONNYS

INGRESO DE LUZ NATURAL disipan rápidamente el calor espacialidad interna / niveles

fachadas 

vulnerables 

al sol

BARRERA VEGETAL

RUIDO Y ONDAS DE CALOR

PERFORACIONES 

EN EL MATERIAL

PATIOS INTERNOS 

ALTURAS VARIAN PARA 

INGRESO DE VENTILA-

CION Y LUZ NATURAL 

DIRECTA 
vientos predominantes  

IMPLANTACIÓN
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