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RESUMEN 

El sistema vial de Quito tiene dos formas de verse. A escala macro une a la ciudad, 

conecta el Norte, el Sur y los valles. A escala peatonal, divide los barrios, genera una 

tipología de muros en fachada. El estudio de la ciudad es a través de la relación entre el 

sistema vial macro, los lugares indeterminados que genera, y las capacidades de apropiación 

de los usuarios directos del sector. Se plantea la hipótesis sobre ¿Qué pasa si se genera una 

infraestructura que facilite la convivencia entre las personas del sector y continúe facilitando 

la movilidad en la ciudad de Quito? 

 

 

Palabras clave: Infraestructura, Espacios Indeterminados, Rehabilitación Urbana. 
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ABSTRACT 

The road system in Quito can be viewed in two ways. On a large scale, it connects the 

city by linking the North, the South, and the valleys. On a smaller scale, it separates 

neighborhoods, creating a sort of barrier. The city's study revolves around the relationship 

between the large road system, the undefined spaces it creates, and the ability of the local 

residents to make use of the area. The question arises as to what would occur if an infrastructure 

was developed to promote interaction among people in the area while still maintaining mobility 

in Quito. spaces on its edges. 

 

Keywords: Infrastructure, Undefined Spaces, Urban Revitalization, Pedestrian. 
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INTRODUCCIÓN 

Quito posee particularidades como su clima, topografía, usuarios, y cultura, que han 

estructurado la ciudad. Las personas se ubican y reconocen la ciudad a través de referencias 

como edificios, calles o actividades. Por su trazado vial y planificación urbana, existen 

puntos focales de grandes centros de actividad constante. ¿Cómo las vías se relacionan con la 

memoria urbana, la tejen o la separan? ¿Cómo marca el estilo de vida de las personas? 

¿Cómo se relacionan las calles y los centros de actividades constantes? 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición 

Las ciudades son lugares creados para que el ser humano habite. Para Aldo Rossi, la ciudad 

es como una especie de gran teatro vivo, donde las personas son los actores que 

constantemente habitan el espacio, crean relaciones y toda clase de dinámicas sobre este. Él 

cree que dentro de la configuración de la ciudad los hechos urbanos guían el ritmo de 

crecimiento, ya sea acelerando un proceso, o retrasando el desarrollo. Mientras que Kevin 

Lynch entiende a la ciudad como una imagen mental que poseen los usuarios en la misma, es 

decir, la memoria urbana de las personas. Se basa en cinco elementos que ayudan a crear esta 

espacialidad: senderos, bordes, distritos, nodos e hitos. 

Quito es una ciudad lineal que se asienta sobre una meseta y limita con montañas y 

volcanes. Esto genera una topografía particular donde existen quebradas y taludes. Con la 

llegada del automóvil, en el siglo XX, se produjo una mayor capacidad de conexión en la 

ciudad. Al mismo tiempo que incentiva la migración del campo a la ciudad. Como 

consecuencia, Quito crece hacia el norte, el sur y sus valles. 

En los años 20, la élite quiteña impulsa nuevas corrientes de modernismo en la 

ciudad. Bajo la idea de convertir a Quito en una ciudad moderna y, debido a su creciente 

densidad poblacional, se efectuó el primer Plan Regulador de la ciudad. Guillermo Jones 

Odriozola llegó en 1942 y con la colaboración de Gilberto Gatto Sobral, crean una visión 

urbana de Quito, que se expandía principalmente hacia el norte. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

3.1 Análisis urbano general 

El crecimiento de la ciudad se ve delimitado por su geografía, por lo que Quito ha 

crecido linealmente. Para definir el área de estudio, se toma como referencia el casco 

colonial, que limita con el volcán Pichincha hacia el oeste, el Panecillo hacia el sur y el 

Itchimbía hacia el este, generando un área urbana que al crecer tiene forma de cono. 

 

Figura 1. Crecimiento Urbano de Quito 

Al estar la ciudad asentada sobre una meseta con accidentes geográficos como 

quebradas y taludes, se puede concebir a Quito como ciudad porosa, ya que estos accidentes 

geográficos naturales funcionan como puntos de acenso hacia la urbe, y conexión con los 

valles. 
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Figura 2. Ciudad porosa 

Con la llegada de las corrientes modernas, Quito mira hacia el futuro y se da el primer 

plan regulador de la ciudad en 1942 por Jones Odriozola. Él propone organizar a la ciudad de 

manera longitudinal con grandes vías que conectan de Norte a Sur, y diagonales 

estratégicamente ubicadas para generar una conexión transversal. Además, agrupa y delimita 

zonas según su uso de suelo, por lo que crea grandes centros que son: 1 Deportivo, 2 Distrito, 

3 Universitario, 4 de la Ciudad y Legislativo, 5 Histórico, 6 Religioso, 7 Hospitalario. Debido 

a dificultades monetarias y administrativas 

 

Figura 3. Centros urbanos de Odriozola 
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No se logró consolidar a cabalidad el Plan Urbano del 42, sin embargo, sí se utilizó 

posteriormente como punto de inicio para los planes urbanos de años posteriores. Así pues, si 

se compara con la actualidad es interesante reconocer que existe influencias de Jones 

Odriozola, ya que hacia el área de la Mariscal, la Central, el Ejido y la Floresta se generó lo 

que propuso hace casi 100 años atrás 

.  

Figura 4. Actualidad 

Para analizar a la ciudad se usa la trama urbana de Quito y su sistema vial. En la 

intersección de las vías principales, se comienzan a generar espacios urbanos muertos. Estos 

son lugares residuales que desarticulan los barrios y la memoria urbana colectiva. Entonces, 

la red vial, que sirve para conectar la ciudad, es al mismo tiempo, la que genera desconexión 

a nivel barrial y que se ve reforzada por el amurallamiento del espacio público. Esto produce 

potenciales espacios urbanos vivos, ya que permitirían volver a unir los pedazos descocidos 

de la ciudad. Se logra identificar diferentes áreas con estas cualidades, sin embargo, se limita 

hacia el sector de mayor influencia del plan regular de 1942. 
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Figura 5. Lesiones en la ciudad 

Debido a sus límites geográficos, Quito ha crecido linealmente hacia el Norte y el Sur 

de la ciudad. Con el paso del tiempo, esto ha transformando sus centros urbanos. Lo que es 

interesante, es encontrar como la población constante de estos ejes a lo largo de los años. 

 

Figura 6. Nueva centralidad 

 



16 
 

 

3.2 Análisis urbano en área de estudio 

En este contexto, resulta destacable observar que una característica distintiva del lugar 

es la presencia de varias universidades. La Universidad Central estuvo planificada y se 

construyó en el terreno inicial propuesto. Unos años después, la Universidad Católica 

adquirió el terreno en el que actualmente se encuentra y que posteriormente más 

universidades se fueron agrupando alrededor del mismo sector, como la Universidad 

Politécnica, Salesiana y Simón Bolívar. Con base en datos del año 2022, en este lugar se 

agrupa aproximadamente el 50% de población universitaria de Quito, por lo que genera un 

gran impacto entre la población y su comunidad inmediata. 

 

Figura 7. Eje Universitario 

Aunque existen dos potenciales posibilidades de estudio, hacia el sector de la 

Universidad Católica existe una gran cantidad de equipamientos urbanos desconectados entre 

sí. Por esto, el sector de intervención es más hacia la zona de la Floresta, específicamente el 

nodo donde se encuentran la Floresta, la Mariscal, el Dorado y el Belén.  
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Figura 8. Usos y conexiones 

3.3 Propuesta urbana 

El redireccionamiento de la ciudad es vital para que las personas se puedan volver a 

apropiar del espacio público. En este caso, la línea de conexión verde permitiría potenciar la 

vida en estos sectores, ya que conectaría zonas de vivienda, cultura, deporte y trabajo. Lo 

interesante de la propuesta es que sirve como una idea para el futuro de la ciudad, ya que, de 

ser así, se rehabilitarían 333479 m2 de área pública y verde para la ciudad. 

 

Figura 9. Propuesta urbana 
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Tabla 1. Cuadro de área de la propuesta urbana 

3.4 Análisis inmediato 

Cuando se habla del sitio, las personas creen que la Av. Ladrón de Guevara 

(Universidad Católica y Universidad Politécnica) y la calle Queseras del Medio (Hospital 

Militar) se encuentran en puntos totalmente separados de la ciudad. La realidad es que la 

distancia que las separa son 53 m aproximadamente. Por esto, se propone volver a conectar 

este sector y permitir vías de acceso peatonal más fáciles y seguras de usar. 

 

Figura 10. Tejidos urbanos 

La propuesta se ubica en un punto de intersección del sistema de transporte de Quito. 

Está muy cercano a paradas de Bus (0 min), la Ecovía (8 min), ciclovías y la estación del 
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Ejido del metro (9 min). El metro es muy importante en esta zona ya que está proyecto para 

mejorar la demanda de transporte público en el sector. En conjunto, esto se ve reforzado por 

un alto flujo de peatones en la zona, ya que se aproxima que por la 12 de octubre transitan al 

día 200.000 personas. 

 

Figura 11. Sistema de movilidad 

Según el PUGS a nivel de PB hay 4 tipos de uso de suelo: Residencial Urbano de Alta 

Densidad, Residencial Urbano de Media Densidad, Equipamiento y Uso Múltiple. Esto 

permite ver las relaciones entre usuarios y uso dentro del lote. El terreno se emplaza dentro 

de un contexto que posee diferentes escalas. Hacia la Av. Ladrón de Guevara las 

universidades poseen edificios de 2, 3, 9 y 13 pisos de altura. En la calle Queseras del Medio 

las alturas varían por el uso del suelo y van desde 3 a 12 pisos de altura. 
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Figura 12. Uso de suelo 

 En esta sección se encuentran árboles y arbustos que van a formar una barrera natural 

contra la contaminación del sector.  

 

Tabla 3. Propuesta de vegetación 
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Tabla 2. Análisis de vegetación 
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HIPÓTESIS, TEMA Y CASO 

Quito ha vivido una expansión en su mancha urbana, y su sistema vial ha crecido en 

conjunto. Sin embargo, entre más se hacen esfuerzos por conectar a toda la ciudad, se ha 

dejado de lado a la conexión entre los barrios. De aquí la importancia en darle mayor énfasis 

en entender la ciudad desde el punto de vista de un peatón. 

Dentro de este espacio de ciudad están sucediendo varias actividades con un número 

constante de población del sector, donde se va a intervenir dando prioridad a la reactivación 

del lugar. 

¿Qué pasa si se genera una infraestructura que facilite la convivencia entre las 

personas y los vehículos en la ciudad de Quito? 

Tema: Infraestructura urbana como agente de conexión entre espacios vivos. 

Caso: Nuevo parque lineal en la Av. Ladrón de Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

PROPUESTA 

7.1 Concepto 

La propuesta del proyecto parte de ver a la infraestructura como una conciliación 

entre las personas y los carros, donde la naturaleza y el deporte sirven como terapia. La 

persona primero se conoce, luego se fortalece y posteriormente se educa. Es un lugar en el 

que la mente, el cuerpo y la conciencia se trabajan. 

 

Figura 13. Concepto 

7.2 Programa 

El programa se genera a partir de lo que está pasando en su contexto inmediato. Entre 

la salud y la educación debe crearse un equilibrio. El intermedio es el deporte, el coworking y 

el descanso. Dado que la mayor cantidad de personas que normalmente circulan por esta zona 

son estudiantes universitarios, quienes dicen no tener un lugar del cual puedan apropiarse y 

pasar su tiempo libre. Entender las necesidades de un adolescente, casi adulto es primordial 

para que el proyecto pueda ser verdaderamente usado. 
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Tabla 4. Cuadro de áreas del proyecto 
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Figura 14. Programa Axonometría 

 

7.3 Partido 

Se genera un sistema líneas de deseo, que son los posibles recorridos que se van a 

usar. A partir de esto, se disponen 3 bloques que invitan al usuario a seguir estos caminos. Se 

crea un frente más bajo hacia la Av. Ladrón de Guevara para abrir el proyecto hacia las 

universidades, mientras que hacia la calle Queseras del Medio se busca abrir un frente que 

invite a las personas de este sector a ingresar. 

 

Figura 15. Partido 
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7.4 Planimetría 
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7.5 Maqueta 
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CONCLUSIONES  

Si bien es cierto que en Quito las grandes vías de transporte permiten unir a gran escala a la 

ciudad, irónicamente, lo fragmenta a escala barrial, lo que resulta en espacios 

indeterminados, que con el tiempo se convierten en lugares olvidados.  

Como resultado de la investigación, la infraestructura urbana sí tiene el potencial de volver a 

tejer los espacios urbanos y mejorar la memoria colectiva de estos lugares 

indeterminados. Lo que comenzó como una pregunta inicial y problemática de la 

ciudad de Quito, al final en si misma ofrece oportunidades de rehabilitación de 

grandes sectores, lo que permite que la naturaleza se vuelva a ser parte de la ciudad  
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