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RESUMEN 

 En la ciudad de Quito se puede presenciar la división de dos zonas importantes, el Norte 

y el Sur. Desde 1735 según los mapas históricos de Quito, se ha dado un crecimiento 

significativo de la malla urbana que ha generado cambios urbano-espaciales en la ciudad debido 

a su emplazamiento. Sin embargo, existe una diferencia social entre las dos zonas, en la que la 

zona del Sur ha quedado en el olvido, sin tener ayuda de las entidades gubernamentales, carece 

de lugares que sean para los habitantes de ahí. Igualmente, debido al crecimiento no estructurado 

de sus calles y vías principales, no existe una idea clara de la forma de uso de suelo, lo cual hace 

que la zona crezca de manera informal. En la propuesta, se elige dos sectores importantes de la 

zona del Sur, el sector de la Magdalena y el sector de la Villaflora, manteniendo al Río 

Machángara como punto central. Lo que el proyecto trata de lograr es que exista una entidad que 

ayuda a los habitantes del sector, es por ello que se crea la “Cooperativa al Sur del Cielo”, el cual 

tiene como objetivo dar servicio a los jóvenes del lugar, teniendo como principal programa una 

agencia bancaria y un centro cultural, donde los moradores se vean beneficiados de estos 

servicios. Por otra parte, se crea un puente conector que una a los dos sectores para así 

incrementar el comercio y dar vida a la economía de la zona, recuperando el borde de la 

quebrada y uniendo a los hitos del sitio. 

 

 

 

Palabras clave: Urbano-espaciales, Magdalena, Villaflora, Río Machángara, jóvenes, agencia 

bancaria, centro cultural, puente 
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ABSTRACT 

 In Quito you can witness the division of two important areas, the North and the South. 

Since 1735, according to the historical maps of Quito, there has been a significant growth of the 

urban mesh that has generated urban-spatial changes in the city due to its location. However, 

there is a social difference between the two areas, in which the southern area has been forgotten, 

without the help of government entities, it lacks places that are for the inhabitants there. 

Likewise, due to the unstructured growth of its streets and main roads, there is no clear idea of 

the form of land use, which makes the area grow informally. In the proposal, two important 

sectors of the South zone are chosen, the Magdalena and the Villaflora, keeping the Machángara 

River as the central point. What the project tries to achieve is that there is an entity that helps the 

inhabitants of the sector, that is why the “Cooperativa al Sur del Cielo” is created, which aims to 

provide service to the youth of the place, having as its main program a banking agency and a 

cultural center, where residents benefit from these services. On the other hand, a connecting 

bridge is created that links the two sectors in order to increase trade and give life to the economy 

of these area, recovering the edge of the creek and joining the landmarks of the site. 

 

 

 

 

 

Keywords: Urban-spatial, Magdalena, Villaflora, Río Machángara, youth, banking agency, 

cultural center, bridge  
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1. INTRODUCCIÓN 

 En la ciudad de Quito se puede presenciar la división de dos zonas importantes, el Norte 

y el Sur. Desde 1735 según los mapas históricos de Quito encontrados en la Secretaría de 

Territorio, se ha dado un crecimiento significativo de la malla urbana que ha generado cambios 

urbano-espaciales en la ciudad debido a su emplazamiento. Se puede evidenciar que existe una 

diferencia socio-económica entre las dos zonas. Los equipamientos de la ciudad se encuentran 

distribuidos de manera inequitativa e irracional tomando como ubicación el Norte. Con ello se 

genera problemas tanto de movilidad como desequilibrio en el área urbana, especialmente en el 

Sur el cual ha quedado en el olvido. 

 

La Magdalena es un sector característico de Quito que tiene infraestructura considera como 

patrimonio cultural. Ubicada entre los barrios: al norte de los dos puentes, al sur de los Hermano 

cristianos, al este de la Villaflora y al oeste de Chilibulo. En la Magdalena se puede observar que 

existió un crecimiento urbano informal y una ruptura en la malla urbana dada por la división de 

un accidente demográfico, el cual dio paso al Río Machángara. Esta división no permite una 

continuidad en la malla, lo cual genera una problemática en el desarrollo comunitarios de los 

sectores. 

 

El crecimiento poblacional ha traído varios problemas como el déficit de equipamientos para la 

salud, la cultura y la recreación. Es por ello que uno de los objetivos del proyecto es el buen 

desarrollo comunitario con el incremento de la cultura, la creación de puntos de encuentro entre 

diferentes grupos social. Como otro objetivo, es brindar a los jóvenes del lugar un servicio que 

les ayude a desarrollar sus actividades por medio de préstamos que incentiven a que tengan una 
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formación. Con esta nueva infraestructura se ofrece varios servicios para los moradores como 

talleres formativos, educacionales, recreativos, de servicio bancario y culturales. 

 

2. ANTECEDENTES 

 El crecimiento de la malla urbana de la ciudad de Quito se dio por el crecimiento 

poblacional, ubicándose de norte a sur a lo largo de la periferia. En 1931, el barrio de la 

Magdalena se expande, y es considerada un barrio urbano de Quito, llamados en aquella época 

como barrio satélite pero aún sin mucha densidad poblaciones.  

 

Sin embargo, los estudios urbanos cambian en 1941, con la llegada de Guillermo Jones 

Odriozola, el cual es contratado para hacer un el nuevo plan regulador de Quito, el cual consistía 

en dividir la ciudad en tres zonas de actividad: “vivienda, trabajo y recreo y sugirió hacer la 

diferenciación espacial de los usos del suelo, una red vial más racional, y la necesidad de espacio 

recreativo suficientes en función de la población, el trazado en damero fue suplantado por una 

trama libre con ejes diagonales, naciendo así grandes áreas verdes recreativas aisladas que se 

convirtieron en espacios sin conexión entre sí y entre la urbe” (Gutiérrez, S. 2014, p.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Plano de Quito. Fuente: Libro Damero 
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Los siguientes años se dan varias ordenanzas y planos generales urbano para el crecimiento de la 

malla urbana a partir de ellos como el Plan General urbano de Quito 67 de 1967, el cual propone 

mejorar la red de transporte urbano.  

 

 

 

Figura 2: Plano 1960. Fuente: Secretaría de Territorio 

 

En la ordenanza de 1353 de 1972, propone regular el uso del suelo por fuera de los límites y 

identifica a las diferentes áreas metropolitanas de la capital de la república.  

 

 

 

 

Figura 3: Plano 1970. Fuente: Secretaría de Territorio 

 

En 1973, se crea el plan director, limitando el crecimiento de Quito y la descentralización de 

funciones y la relocalización espacial. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Plano 1975. Fuente: Secretaría de Territorio 
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En 1980, se propone el esquema director, que trata de organizar el territorio por distritos, sin 

embargo, no es apoyado políticamente. 

 

 

 

 

Figura 5: Plano 1979. Fuente: Secretaría de Territorio 

 

En 1985, se aplica la ordenanza 2446 de 1985, en la cual se amplió de manera oficial el área 

metropolitana de Quito, se incluye algunas parroquias rurales adiciones y se ponen bajo el 

control municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Plano 1983. Fuente: Secretaría de Territorio 

 

2.1  CRECIMIENTO DE LA MAGDALENA 

 El Barrio “La Magdalena” nace como un asentamiento indígena, con el tiempo se 

transforma en uno de los sectores que más poseía tierras de mayor producción agrícola y que 

actualmente es considerado como un barrio representativo.  

Este barrio se había consolidado como un lugar para de retiro de la nobleza inca, allí se 

encontraron piezas de antiguas cerámicas y restos de personas nativas de ese lugar. “De esta 

manera en el siglo XVIII, “La Magdalena” se consolidó como centro comercial, de hospedaje, 
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abastecimiento de frutas y hortalizas, así como en uno de los lugares de paseo preferidos en la 

ciudad”. (Espinoza, 2006, p. 47) 

En 1930, por medio de planos encontrados, se identificó el trazado de 17 manzanas y algunas 

casas dispersas en la quebrada del Río Machángara. Con el plan de Jones Ordiozola (1942-1944) 

se destina para la construcción de barrios y ciudadelas para sector obrero.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Plano La Magdalena año 1930. Fuente: Santacruz, M (2015) 

 

En la década de los 50’s se rellena la quebrada de Navarro. Se construye Cinco de Junio para las 

familias de los empleados municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Plano La Magdalena año 1960. Fuente: Santacruz, M (2015) 

 

En 1983, sobre el relleno de la quebrada se crea la Urbanización Barahona. Y se construye el 

parque de la comunidad con el aporte de la Favorita. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 9: Plano La Magdalena año 1983. Fuente: Santacruz, M (2015) 
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3. ANÁLISIS DE SITIO 

 

 La ciudad de Quito se expande de forma informal sin ninguna dirección, teniendo como 

resultado una malla urbana sin control.  

Se puede observar que el trazado urbano en el plano catastral del barrio “La Magdalena” crece 

hacia la quebrada de manera dispersa existiendo una fragmentación urbana. Mientras que más se 

acerca al centro del sector existe un trazado regular.  

 

Por otro lado, en cuanto a la fragmentación urbana se observa que se rompe la continuidad de la 

ciudad porque el accidente demográfico que es el Río Machángara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Plano Catastral La Magdalena.                     Figura 11: Plano Quito 2020. Secretaría Territorio 

(Elaboración grupal) 
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El rompimiento de la continuidad de la malla urbana debido a la separación de los sectores 

debido del accidente demográfico de la quebrada y su topografía ha perjudicado el desarrollo del 

espacio público y entorno. Teniendo como problemas el desplazamiento de los ciudadanos, el 

déficit del desarrollo socio-económico, el crecimiento del caos urbano debido a las vías no son 

suficientes para resolver la problemática de movilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Diagrama de análisis de vías “La Magdalena” (elaboración grupal) 

 

 

3.1 USO DE SUELOS 

 Se puede observar que el uso de suelos en el barrio de “La Magdalena” es muy disperso y 

desordenado, ya que no respeta la forma de usos según el tipo de vías y que función cumple. 
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 Mucho de los equipamientos educativos se encuentran compactados en el centro del barrio de 

“La Magdalena”. Sin embargo, los demás equipamientos e hitos están dispersos al borde de la 

quebrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Diagrama de uso de suelos expectativa “La Magdalena” (elaboración grupal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Diagrama de uso de suelos actual “La Magdalena” (elaboración grupal) 
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3.2 ZONAS VERDES E HITOS DE LA MAGDALENA 

 

 En el barrio de “La Magdalena” se observa que existe varios sitios verdes, ya sean 

canchas, plazas y parques, no obstante, están dispersos por la periferia del sitio y sólo se 

concentran algunas plazas en el centro del barrio donde se ubican algunos hitos y equipamientos. 

Una de las zonas verdes más importante es la quebrada del Río Machángara que se la entiende 

como un parque lineal. Sin embargo, no se lo utiliza de ninguna manera por lo que fomenta la 

inseguridad en el lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Diagrama de zonas verdes “La Magdalena” (elaboración grupal) 
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Al escoger la zona de intervención, se pudo constatar varios puntos de tensión que se 

concentraban en el río Machángara. El cual se lo toma como elemento estratégico y punto focal 

de la zona. En este sector se puede observar que los puntos de tensión son: La iglesia La 

Magdalena, el Mercado, Colegio Benito Juárez, Parque La Magdalena, Estación de metro, 

concha acústica, y el skate park.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Diagrama de análisis de puntos de tensión “La Magdalena” (elaboración grupal) 
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4. PRECEDENTES 

4.1 Sticky Fingers/ Centro para la juventud, recreación y entretenimiento, Centro 

Cultural 

 

 

 

 

 

Figura 17: Foto exterior. Rue Royale Architects (2013). Sticky Fingers, Cultural Center 

 

 

 El centro cultural Sticky Fingers, está ubicado en Lyon, Francia, construido por el estudio 

Rue Royale Architects, tiene un área de 2094m2.  

El proyecto se integra en una pendiente pronunciada y se introduce en el paisaje. El edificio es 

una especia de iceberg, en el que sólo la parte de arriba es visible desde la calle, ya que entierra 

los grandes espacios destinados a diferentes actividades.  

 

 

 

 

 

Figura 18: Fachada. Rue Royale Architects (2013). Sticky Fingers, Cultural Center 

 

El edificio funciona durante todo el día como un unificador ya que yuxtapone los programas. 

Vincula las partes superiores e inferiores del barrio, atravesando las amplias terrazas del proyecto 

ya que se sitúa en la curva del camino. 
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4.2 Centro de la Felicidad (CEFE) del Parque Metropolitano Las Cometas 

 

 

 

 

 

Figura 19: Lámina de memoria. Arquitectura en Estudio + OPUS (2018). Centro de la Felicidad 

 

 

 El proyecto Centro de la Felicidad se encuentra en Bogotá, Colombia, realizado por el 

estudio arquitectónico Arquitectura en Estudio y OPUS. Tiene el concepto de pliegues entre la 

cultura y el deporte siendo una transición entre la ciudad y el parque el cual está ubicado en el 

interior de este. Combina principalmente tres componentes gracias a su localización al sur de la 

colina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Corte A-A’. Arquitectura en Estudio + OPUS (2018). Centro de la Felicidad 

Es un conjunto edificatorio que actúa como transición e integración entre el parque y la ciudad, 

estableciendo una relación de encuentro que permite el uso y la generación de actividades y 

eventos, aún en los momentos en que el parque esté cerrado. 
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4.3 The Bridge by "BUEN" Cultural Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Vista exterior. 3XN (2013). The Bridge by "BUEN", Cultural Center 

 

 

 El proyecto “The Bridge by Buen” Cultural Center, es diseñado por el estudio de 

arquitectura 3XN. El proyecto combina la arquitectura y el paisaje. El puente tiene 525m de 

largo y 5m de ancho. Este puente es creado para los peatones y ciclista que conecta al centro 

cultural al otro lado del río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Implantación. 3XN (2013).                                     Figura 23: Puente. 3XN (2013).  

The Bridge by "BUEN", Cultural Center                                 The Bridge by "BUEN", Cultural Center 

 

El puente actúa como una línea de vida para el edificio cultural, proporcionando la única 

conexión con la ciudad misma. Tiene una ligera curva y dos bolsillos, que invitan a los usuarios 

a detenerse y relajarse. El proyecto pretende ser un lugar de encuentro social. 
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5. PROGRAMA 

 

El sector de Magdalena necesita un buen desarrollo comunitario para incrementar la cultura del 

área, creando puntos de encuentro para diferentes grupos sociales. Es por ello que se brinda 

varios servicios a los jóvenes, incentivando el arte urbano del sector. Con esta nueva 

infraestructura se ofrece varios servicios para los moradores como talleres formativos, 

educacionales, recreativos, de servicio bancario y culturales. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1: Programa propuesto (elaboración propia) 

 

SUBSUELO 

PLANTA BAJA 1 

PLANTA BAJA 2 

PLANTA ALTA 
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6. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA Y ESTRATEGIA DE DISEÑO 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto está localizado en el sector de la 

Magdalena, ubicado al sur de la ciudad de Quito. El cual carece de infraestructura que esté al 

servicio de la comunidad es por ello que existe dos tipos de propuestas.  

La primera es una propuesta urbana, la cual quiere conectar el sector de la Magdalena con el 

sector de la Villaflora, después de analizar el plan de Odriozola de 1942, se concluye que debe 

haber un elemento conector entre la calle Quitus y la calle Núñez de Balboa, para que esta se 

transforme en una vía colectora comercial, así incrementando el comercio del sector y la 

integración de la comunidad. Por otro lado, se escoge como punto central al “parque lineal” el río 

Machángara, recuperando el borde la quebrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Centralidades Plan Odriozola. García, F. (2014). Arquitectura Moderna del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Quito Centralidades actual. García, F. (2014). Arquitectura Moderna del Ecuador 
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Figura 26: Diagrama Colectora      Figura 27: Sistema ambiental urbano       

Comercial                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 Diagramas análisis de sitio. (elaboración grupal) 

 

 

 

Por otro lado, tenemos la propuesta arquitectónica, el edificio trabaja como una dualidad entre 

los cultural/ recreacional y el banco/ cooperativa, e igualmente trabaja entre lo urbano y lo 

paisajista vs lo formal/ educativo. El programa se dirige a los jóvenes de la comunidad, quienes 

desarrollan sus actividades culturales en el sitio. También se da prioridad a los espacios abiertos, 

recreacionales y que funcionen como puntos de encuentro de los diferentes grupos sociales, este 

enfoca el encuentro rodeado de arte urbano y educación.  

 

Figura 28: Río Machángara  

como punto central 
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Figura 30: Diagramas plan arquitectónico. (elaboración propia) 

 

Para ello, se escoge 7 predios que se encuentran en 3 cuadras diferentes. Los cuales están 

ubicados en el centro de los dos sectores, creando una invitación al usuario por medio del puente, 

convirtiéndose en punto focal del proyecto, igualmente se integra a la estructura urbana, ya que 

ayuda a la continuidad de la malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Predios seleccionados. FUENTE: IRM/Consulta/ Predios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32: Predios seleccionados. FUENTE: IRM/Consulta/ Predio 
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6.1 Plan Maestro 

El Proyecto trata de conectar estos dos sectores que han sido divididos por el punto central que 

es el río Machángara, para ellos se propone un puente que une la calle Quitus y la calle Núñez de 

Balboa. Con ello, se logrará la integración de la población aumentando el comercio de la ciudad 

y un punto de encuentro en las áreas recreacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33: Diagramas plan maestro. (elaboración propia) 

 

 

 

7. PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Axonometría. (elaboración propia) 
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Figura 35: Implantación. (elaboración propia) 
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Figura 36: Planta Subsuelo -5.00. (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Planta Baja +/-0.00. (elaboración propia) 
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Figura 38: Planta Baja +4.00. (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Planta Alta +8.00. (elaboración propia) 
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Figura 40: Corte A-A’. (elaboración propia) 

 

Figura 41: Fachada Norte. (elaboración propia) 

 

Figura 42: Corte/ Fachada este. (elaboración propia) 

 

Figura 43: Corte B-B’(elaboración propia) 

 

Figura 44: Fachada Sur (elaboración propia) 
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Figura 45: Axonometría explotada. (elaboración propia) 
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Figura 46: Detalle celosía madera sobre losa. (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Fachada Banco/ Cooperativa. (elaboración propia) 
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Figura 48: Detalle axonométrico celosía madera (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 49: Corte por fachada (elaboración propia) 
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Figura 50: Detalle viga metálica (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Corte transversal puente (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Detalle constructivo corte longitudinal puente (elaboración propia) 
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Figura 53: Vista principal desde la Villaflora (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Vista entrada a la plaza en calle colectora (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Vista hacia fachada Banco. (elaboración propia) 
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Figura 56: Vista interior triple altura Banco (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Vista parque en subsuelo (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Vista hacia anfiteatro. (elaboración propia) 
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Figura 59: Vista entrada a centro cultural (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Vista a skatepark (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Vista entrada a rampa desde estacionamiento (elaboración propia) 
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8. CONCLUSIÓN 

 

El barrio de “La Magdalena” presenta una falta de equipamientos que beneficien a sus 

moradores, los cuales se encuentran dispersos en la zona, no existe suficientes espacios de 

recreación, etc. Por otro lado, la estructura urbana es interrumpida por un fenómeno hidrográfico 

entre la Magdalena y la Villaflora. Es por ello, que el proyecto se enfoca en dos propuestas, una 

urbana como plan maestro y la otra arquitectónica.  

El edificio se lo propone como “una idea de ciudad”, el cual beneficia no sólo a los usuarios del 

barrio “La Magdalena”, sino que por medio del puente ayuda a conectar los dos sectores, los 

cuales necesitan beneficiarse de un equipamiento que satisfaga sus necesidades 

socioeconómicas. El Río Machángara pasa a ser un elemento central y no un límite del sector. 

Por otro lado, el edificio trata de fomentar el arte urbano y la cultura del sector, pero también con 

consta de una entidad formal que es la agencia bancaria, la cual ayudará a los jóvenes de la zona 

poder desarrollarse en los distintos campos que requieran.  
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