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Resumen

La intención principal en el desarrollo del presente trabajo de titulación

es la cohesión social por medio de la arquitectura en la parroquia urbana de

Belisario Quevedo y San Juan mediante la implementación de forma teórica

de un centro social enfocado en el desarrollo cultural de la comunidad. Ya

que la principal caracteŕıstica que describe al sector son las dicotomı́as

que coexisten, mas que no conviven entre ellas, se intentará dar solución

a este problema por medio de la cohesión, dando principal énfasis en la

cohesión social en base a la teoŕıa de los Campos de Pierre Bourdieu.

Donde el principal factor que unificará a estos organismos sociales será el

capital cultural que formando competencias, permitirá que el capital social

y económico se integren a nivel de producción y de consumo. Al activar el

sector también se dará respuesta al abandono de áreas verdes en la cercańıa

debido al peligro impĺıcito y la integración del sector dentro del desarrollo

de la ciudad.

Palabras clave: Cohesión social, cohesión, Belisario Quevedo, San Juan,

activación áreas verdes, integración.
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Abstract

The primary purpose in the development of this work is achieving social

cohesion through architecture in the urban parish of Belisario Quevedo

and San Juan. Since the main characteristic, that describe the theoretical

project site, are dichotomies that coexist but do not nurture each other,

this architectural proposal aims to solve the problem through cohesion,

while emphasizing on social cohesion based on the theory of social fields

by Pierre Bourdieu. The main factor that unites the social organisms is the

cultural capital which by developing skills, enables to integrate the social

and economic capitals in terms of production and consumption. This archi-

tectural project aims to activate the area in response to the abandonment

of green areas in the vicinity, due to its implicit danger, and to integrate

it in the development of the modern city.

Key words: Social cohesion, cohesion, Belisario Quevedo, San Juan, green

areas activation, integration.
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2.15. Tipoloǵıas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.16. Barrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.17. Barrios leyenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.18. Nivel de ocupación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.19. Uso de suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.20. Desigualdad consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.21. Indigencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.22. Pobreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.23. Consumo medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.24. Población d́ıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.25. Población noche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.26. Densidad poblacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

10



11

2.27. Migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.28. Migración 5 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.29. Organización radial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.30. Organización longitudinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.31. Longitudinal polinuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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Caṕıtulo 1

Marco teórico

1.1. Centro Social enfocado en el desarrollo cultu-

ral de la comunidad en las parroquias urbanas

Belisario Quevedo, San Juan y aledañas.

” Sin la cultura, y la relativa libertad que ella supone, la sociedad, por

perfecta que sea, no es más que una jungla”.

- Albert Camus

El presente trabajo de titulación intenta transformar un sector de la

ciudad que se encuentra en el ĺımite de la decadencia y el abandono, el

cual estando tan cerca del progreso lo vive más como espectador que co-

mo un personaje más a transformar. Estamos hablando de la parroquia
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urbana de Belisario Quevedo y San Juan, donde a su vez dos realidades

conviven sin tocarse, donde cada rasgo que caracteriza a las cercańıas al

terreno se traduce en dicotomı́as, en realidades contrastantes, donde la av.

Universitaria representa más que un paso vial, un ĺımite entre escenarios.

Y si bien esto podŕıa ser tomado como un factor muy positivo, su poca

vinculación entre los elementos que lo compone lleva al sector a funcionar

en la disfunción, en el peligro y el abandono.

Las intenciones de este proyecto serán transformar el sector, donde estos

contrastes logren convivir y cohesionar, para que entre todos formen un

mecanismo que funcione a la par del otro. Ya sea entre la urbe y la ciudad,

entre parroquias con sus caracteŕısticas morfológicas distintas, entre estra-

tos sociales varios, edades y razas fluctuantes, la principal idea es llevar a

trabajar a todos por un bien común, por el desarrollo de la comunidad.

Donde se incluya a los individuos que viven en un estado de heterotoṕıa

[16], que viven en un estado de alteridad, no siendo reconocidos por la

sociedad, ni eliminándolos por completo, como lo son los indigentes que

habitan actualmente en el terreno a intervenir.

No será sino por medio de la teoŕıa de los campos de Pierre Bourdieu como

se intentará dar respuesta a la problemática que rodea al sector. Fomentan-

do de esta forma la cohesión social entre los habitantes de las parroquias

urbanas San Juan y Belisario Quevedo. Para lograr la ambiciosa meta será

a través del capital cultural el cual será el sistema que transforme estos
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organismos sociales, donde todo proceso de trabajo se incluye, desde el

desarrollo de competencias para pasar a la producción y el consumo. Será

la cultura y la libertad de creación la que llevará a los ciudadanos a tra-

tarse como iguales, a convivir y no solo coexistir. A trabajar todos por un

todo.
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Caṕıtulo 2

Emplazamiento

El mapeo realizado se basa en los 11 elementos de análisis según Shumi

que se pueden encontrar en el libro de Aldo Rossi Arquitectura de la Ciudad

[31].

2.1. Elementos primarios

Son participes de la evolución de la ciudad en el tiempo de forma perma-

nente, estos constituyen la ciudad, estos son elementos de gran importancia

que influyen en gran medida en la realidad urbana. En el sector donde se

encuentra el terreno existe una gran presencia de estos (Fig. 2.1), como lo

son mercados de gran importancia, instituciones educativas de renombre,

sectores de alto valor patrimonial, entre otros.



Caṕıtulo 2. Mapeo general 20

Figura 2.1: Elementos primarios que se encuentran a máximo 2 km a la redonda.
Elaborado por autor
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2.2. Hechos Urbanos

Son un hecho f́ısico, el cual se encuentra presente en la memoria co-

lectiva, este puede tener presencia geográfica y su posición se destaca en

la ciudad. En la cercańıa al proyecto se destaca la presencia del centro

Histórico de Quito.

Figura 2.2: Hechos urbanos en la cercańıa al terreno.
Elaborado por autor
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Figura 2.3: Hechos urbanos en la cercańıa al terreno

2.3. Monumentos

Recuerdo o construcción conmemorativa el cual tiene gran valor para el

grupo humano que lo construyó

En la cercańıa al proyecto se encuentra un gran núcleo de alto valor

Patrimonial, el cual es el Centro Histórico de Quito. En esta área se ubica

el mayor número de construcciones conmemorativas en todo el Distrito

Metropolitano, y el centro Histórico mejor conservado de Latinoamérica.
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Figura 2.4: Relación terreno y sector de alto valor patrimonial.
Elaborado por autor

Figura 2.5: Centro de Quito y sus principales monumentos. [29]
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Figura 2.6: Monumentos que se encuentran a máximo 2 km a la redonda del
proyecto.

Elaborado por autor



Caṕıtulo 2. Mapeo general 25

2.4. Distritos residenciales

Un distrito residencial se puede diferenciar por varios factores, pero entre

estos se encuentra la morfoloǵıa urbana, actividades que lo caracterizan, los

usos que se le puede dar, entre otros. Donde se desarrolla esta propuesta

teórica predomina la vivienda, sin embargo en la cercańıa predomina el

comercio y la educación.

Figura 2.7: Distritos residenciales.
Elaborado por autor
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2.5. Zonificación Macro

La zonificación se realiza en base a los elementos que se encuentran más

próximos al proyecto.

Se puede apreciar un exceso de equipamiento de recreación y descanso,

su uso es casi nulo durante la semana, donde sólo por las madrugadas se

utiliza para hacer ejercicio y fines de semana de 11am-6pm debido al peli-

gro existente en el sector.

Figura 2.8: Áreas verdes proximas al proyecto.
Elaborado por autor
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Figura 2.9: Equipamiento en las cercańıas.
Elaborado por autor
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2.6. Zonificación Micro

Figura 2.10: Equipamiento en las cercańıas.
Elaborado por autor
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Figura 2.11: Equipamiento en las cercańıas.
Elaborado por autor

Cómo elemento que resalta por su cercańıa e importancia es el Hospital

Carlos Andrade Maŕın, en el cual diariamente circulan más de 2000 per-

sonas. Por otro lado el abandono a las áreas verdes hacia la entrada de

los Túneles el Tejar es muy notorio. Pasando las 6.00 pm se reúnen varios

drogadictos y vagabundos alrededor de Las Muñecas, monumento que se

encuentra en abandono.

2.7. Vı́as Principales

El proyecto se encuentra rodeado de múltiples calles de gran impor-

tancia, las cuales conectan por el oeste, el Norte - Centro, hacia el Sur se

encuentra la Av. Universitaria que permite la conexión con la Av. América

y Av. Patŕıa. Esto permite que el proyecto tenga un acceso privilegiado, sin

embargo la congestión vehicular en la av. Occidental es muy alta en horas

pico por lo que se debe tener en cuenta al desarrollar ingresos vehiculares

al proyecto.
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Figura 2.12: Avenidas principales en la cercańıa.
Elaborado por autor

2.8. Tipoloǵıa

Ya que el proyecto se encuentra asentado en un área de constrastes y

de cambio morfológico a nivel urbano las tipoloǵıas son múltiples, hacia el

Sur, predomina la casa Patio y de añadidos, hacia el Norte se caracteriza

por tipo Barra, hacia el Oeste resalta la tipoloǵıa de añadidos y la ausencia

de construcción (Bosque protegido de San Juan) y hacia el Este predomina

la construcción pequeña con patio, el Hospital y el culto.
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2.9. Barrio

Toda subdivisión, donde los habitantes sienten una identidad propia,

estos se desarrollan en casi todo asentamiento humano como lo son la ciu-

dad, el pueblo o parroquia.

En la parroqúıa de Belisario Quevedo, San Juan y sus cercańıas predo-

mina la heterogeneidad de barrios, donde cada uno tiene sus tradiciones y

su renombre. Donde la ciudad se desarrolla como un todo un tanto desor-

denado.

Con 35 diferentes barrios en un espacio de 3 km podemos demostrar que

la pluralidad de caracteristicas predomina.

Figura 2.13: Nodos vehiculares próximos.
Elaborado por autor
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Figura 2.14: Leyenda de Tipoloǵıas predominantes en la cercańıa
Ver Figura 2.15.

Elaborado por autor

2.10. Geograf́ıa social

En el sector lo que más se destaca es la diversidad de caracteŕısticas a su

alrededor, como se ha mencionado anteriormente, el proyecto se encuentra

implantado teóricamente en un punto de quiebre, de diversidad entre los

habitantes, en la construcción, en los estratos sociales, el oficio y su historia,

prehispanica, colonial y moderna.

En las cercańıas al terreno el nivel de indigencia es bajo, sin embargo a
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Figura 2.15: Tipoloǵıas predominantes en la cercańıa
Ver leyenda 2.14.

Elaborado por autor

menos de 2km se encuentra San Roque con 27 % de indigencia. Se puede

ver un ĺımite que se crea entre dos realidades. Fig 2.21

El nivel de pobreza es bajo en el entorno inmediato del proyecto, mos-

trando un 3 %. Sin embargo hacia el lado sur a 2 km se encuentran reali-

dades muy contrastantes con un 65 % de pobreza Se puede ver un ĺımite

que se crea entre dos realidades. Fig 2.22 .
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Figura 2.16: Barrios a una distancia máxima de 3 km
Leyenda fig. 2.17.

Elaborado por autor

Durante el d́ıa el área donde se ubica el terreno permanece con pocos

usuarios, mas en sus cercańıas existen 3 puntos predominantes de concen-

tración de personas donde diariamente son más de 10 000, esto hacia el

Sur, Norte y Este. Hacie el Oeste con el Bosque protegido de San Juan,

se ve un gran constraste, con menos de 500 usuarios. Se encuentra en un

punto intermedio entre el desuso y concentraciones muy altas de personas.
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Figura 2.17: Barrios a una distancia máxima de 3 km
Leyenda fig. 2.16

Fig 2.24.

Durante la noche el área donde se ubica el terreno permanece con pocos

usuarios. Se ve un gran constraste entre el Noroeste y el Sureste, en el

primero el uso es mucho menor, mientras que hacia el sur vemos que la

zona se activa durante la noche, mayormente con el uso de las viviendas.

Fig 2.25.
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Figura 2.18: Nivel de ocupación del suelo por parcela.
Elaborado por autor

El proyecto se encuentra en un área de baja densidad, donde se ve un

cambio brusco hacia el lado Oeste con una densidad de población muy alta,

al sur existe una densidad relativamente alta (ingreso al centro Histórico

de Quito) y disminuye al entrar al centro. Hacia el este la densidad se

mantiene relativamente alta y hacia el norte, relativamente baja. Fig 2.26.

El nivel de migración de personas que nacieron en otros cantones, alre-

dedor del terreno, es muy variada. Por un lado se encuentra en un ĺımite

hacia el Este entre mucha migración, con 48.7 % - 100 % para cambiar

drasticamente hacia el Oeste siendo casi nula. Fig 2.27.
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Figura 2.19: Uso de suelo. Copyright [2]

Figura 2.20: Desigualdad de consumo. Copyright [4]
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Encontramos en el terreno a intervenir un punto de mayor heteroge-

neidad en el porcentaje de migración, en las cercańıas de la Universidad

Central se aprecia un incremento de personas que migraron en los últimos

5 años llegando a un porcentaje del 19.5 % - 45.8 %. Sin embargo hacia el

Barrio de San Juan, Miraflores alto, Toctiuco, entro otros ubicados al Sur

- Oeste el porcentaje de personas que han migrado en los últimos 5 años

decrece a ser de 0 % - 2.6 %. Fig 2.28.

Figura 2.21: Indigencia. [5].
Elaborado por autor
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Figura 2.22: Pobreza a una distancia máxima de 3 km. [6].
Elaborado por autor

2.11. Crecimiento de Quito

El nacimiento de Quito como asentamiento humano se da desde 500d.C,

donde los Indios Quitus manteńıan sus viviendas y cultivos en las faldas

del volcán Pichincha. Posteriormente en el año 980 d.C llegan los Caras,

conquistando a los Quitus para aśı formar una nueva comunidad los Quitu

- Cara. En el siglo XV empieza la expansión del imperio Inca, derrotando

a todo asentamiento preexistente, mas sin embargo su reinado en Quito

dura poco ya que para el año 1492 son colonizados por los españoles.
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Figura 2.23: Consumo medio mensual. Copyright [7].

Desde esta fecha, finales del s.XV y comienzos del XVI comienza el creci-

miento de Quito hacia el Norte, teniendo como ĺımite el panecillo.

Quito empieza su crecimiento desde un núcleo central que es el actual

centro de Quito, con el panecillo hacia el Sur y el área urbana ubicada al

Norte en las faldas del Pichincha. Fig 2.29.

Entre los 1900 - 1960 Quito inicia un crecimiento más acelerado hacia

el Norte. Fig 2.30.

Entre los 1960 - 1970 Quito posee varios núcleos de asentamientos huma-

nos, donde la zona centro ya no era el núcleo central ya que este se habŕıa

trasladado hacia el Norte. La ciudad empieza a crecer mucho más rápido
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Figura 2.24: Repartición de la población durante el d́ıa [10].
Elaborado por autor

debido a los ingresos que proporcionó el El Boom Petrólero. Fig 2.31.

Hoy en d́ıa Quito ha crecido en menos de 50 años más de lo que creció

durante 1500 años. Posee un área central del distrito Metropolitano, de

donde crecen 5 áreas importantes, los valles: Chillos, Tumbaco y Cumbayá,

y hacia el norte Pomasqui y Calderon. Fig 2.32.
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Figura 2.25: Repartición de la población durante la noche a una distancia máxi-
ma de 1.6 km [10].

Elaborado por autor

Figura 2.26: Densidad poblacional a una distancia máxima de 1.6 km [25].
Elaborado por autor
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Figura 2.27: Niveles de migración desde otro cantón a una distancia máxima de
1.6 km [26].

Elaborado por autor

Figura 2.28: Niveles de migración en los últimos 5 años a una distancia máxima
de 1.6 km [26].

Elaborado por autor
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Figura 2.29: Esquema de la forma de organización territorial radial concéntrica
(1748-1904) Copyright [35]

Figura 2.30: Esquema de la forma de organización territorial longitudinal (1904-
1960)

Copyright [35]

2.12. Permanencia
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Figura 2.31: Esquema de la forma de organización territorial longitudinal poli-
nuclear (1960-1970). Copyright [35]

Figura 2.32: Esquema de la forma de organización territorial de área metropoli-
tana. Copyright [35]
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Figura 2.33: Quito en los años 1700s donde la principal calle de Norte a Sur era
la Garćıa Moreno [34].

Figura 2.34: Miraflores no existe todav́ıa sin embargo el trazado de calles empieza
aparecer en la cercańıa [19].

Elaborado por autor
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Figura 2.35: El trazado de calles en la parte sur pasando la av. universitaria de
Miraflores ya existe [20].

Elaborado por autor

Figura 2.36: Trazado de calles al sur y este se encuentra trazado [21].
Elaborado por autor
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Figura 2.37: Calle Enrique Ritter ya existe, el terreno ya esta delimitado [22].
Elaborado por autor

Figura 2.38: Sector Miraflores como se encuentra hoy en d́ıa [23].
Elaborado por autor
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Caṕıtulo 3

Mapeo cercano

3.1. Equipamiento vivienda, comercio, educación, cul-

tural y áreas verdes

En la cercańıa al terreno encontramos aproximadamente 3 núcleos muy

importantes de comercio como lo son el mercado Santa Clara, Ipiales y

Centro Histórico de Quito. Además 4 núcleos de comercio mixto con vi-

vienda, donde la parte inferior de la edificación tiene como uso la venta.

Fig.3.1

Existen 3 núcleos importantes de equipamiento cultural en la cercańıa,

entre ellos el Antiguo Hospital Militar actual Centro de Arte Contem-

poráneo de Quito, Casa de la Cultura y con un mayor número de estable-

cimientos el Centro Histórico de Quito. Fig. 3.2
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Figura 3.1: Nodos de vivienda y comercio.
Elaborado por autor

Figura 3.2: Nodos de cultura.
Elaborado por autor
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Figura 3.3: Nodos de educación.
Elaborado por autor

Aproximadamente 19 establecimientos de educación, entre ellos guar-

deŕıas, colegios, institutos y la Universidad Central. Fig.3.3

Encontramos 27 espacios públicos verdes dentro de máximo 1.6 km. Los

cuales en su mayoŕıa se encuentran en desuso y abandono. Como lo es el

bosque protegido de San Juan, parque Lineal que conecta con el Hospital

Carlos Andrade Maŕın y cercańıas de redondel de Miraflores. Fig.3.4

Cerca del proyecto predomina el equipamiento de educación, áreas ver-

des, comercio y cultural, respectivamente en porcentajes de mayor a menor,

lo cual se encuentra acompañado de zonas residenciales. Fig.3.5
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Figura 3.4: Nodos de áreas verdes.
Elaborado por autor

3.2. Cercańıas caminando

3.2.1. Áreas verdes

Uno de los mayores problemas que se originan alrededor del proyecto

es el poco uso que se proporciona a los espacios verdes, ya que estos son

excesivos para el número de habitantes que los usa. Debido al abandono a

estos espacios se origina un nuevo problema, el atraer a usuarios peligrosos

para la comunidad y debido a esto la comunidad deja de usar el espacio.

Es como un circulo vicioso que solo incrementa. Abandono de los espacios
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Figura 3.5: Nodos de distintas actividades.
Elaborado por autor

lleva a delincuencia, esto significa peligro en estos espacios por lo que se

ocasiona mayor abandono.

3.2.1.1. Fotograf́ıas

” Una fotograf́ıa no es una pintura, un poema, una sinfońıa, una danza.

No es justa un cuadro bonito. Es o debe ser un documento significativo,

una declaración penetrante”.

- Berenice Abbott
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Figura 3.6: Cercańıas caminando.
Elaborado por autor

Abandono
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Figura 3.7: En las cercańıas caminando a una distancia máxima de 600mts.
Elaborado por autor

3.2.2. Edificios Públicos y semipúblicos

3.2.2.1. Fotograf́ıas

En las cercańıas existe una gran cantidad de edificios públicos y se-

mipúblicos, donde uno de los más importantes es el HCAM y la UCE, si-

guiendo los colegios que se encuentran a una distancia máxima de 600mts.
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Figura 3.8: Bosque protegido de San Juan.
Elaborado por autor

Figura 3.9: Redondel y cercańıas de Miraflores.
Elaborado por autor

Figura 3.10: Parque Lineal.
Elaborado por autor
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Figura 3.11: Parque Benito Juarez.
Elaborado por autor

Figura 3.12: Escalinatas en calle Tegucigalpa.
Elaborado por autor

A diario un gran número de personas que no residen ni en la parroqúıa

Belisario Quevedo o San Juan, visitan el sector.
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Figura 3.13: Escalinatas en calle Eustorgio Salgado.
Elaborado por autor

Figura 3.14: Escalinatas en calle Enrique Ritter.
Elaborado por autor
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Figura 3.15: Parque entrada túneles el Tejar.
Elaborado por autor

Figura 3.16: Parque entrada túneles el Tejar.
Elaborado por autor

3.3. Flujo vehicular

Debido a que el proyecto se encuentra en una de las avenidas de mayor

escala para conectar centro - norte se aprecia mucho tráfico hacia el lado sur

por las mañanas y tardes. Sin embargo la calle Enrique Ritter permanece

en su mayoŕıa del tiempo con poco o nada de flujo vehicular.
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Figura 3.17: Cercańıas redondel de Miraflores.
Elaborado por autor

3.4. Flujo peatonal

Es muy interesante la cantidad de flujo peatonal que existe en el sec-

tor. Debido a que las personas que viven en los barrios en las faldas del

Pichincha bajan para tomar el transporte público, y los que viven hacia el

lado este del proyecto también llegan a los dos puntos de mayor flujo de

transporte público hacia Norte - Sur y Este - Oeste.
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Figura 3.18: Cercańıas redondel de Miraflores donde se encuentra un indigente
caminando.

Elaborado por autor

Figura 3.19: Entrada al terreno a intervenir donde un indigente se encuentra
caminando hacia su interior.

Elaborado por autor
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Figura 3.20: Edificios públicos y semipúblicos.
Elaborado por autor
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Figura 3.21: Hospital Carlos Andrade Maŕın.
Elaborado por autor

Figura 3.22: Hospital Carlos Andrade Maŕın.
Elaborado por autor

3.5. Altura edificaciones

La altura de las edificaciones en la cercańıa al proyecto es muy variada

ya que este se encuentra en el ĺımite de la parroqúıa Belisario Quevedo y

San Juan. Hacia la primera parroqúıa la altura vaŕıa entre los 3 - 6 pisos,

mientras que hacia el lado sur, con San Juan la altura se mantiene casi
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Figura 3.23: Hospital Carlos Andrade Maŕın.
Elaborado por autor

Figura 3.24: Colegio Menor Universidad Central ” cmuc”.
Elaborado por autor
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Figura 3.25: Servicio Jesuita ayuda a refugiados.
Elaborado por autor

Figura 3.26: Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por autor

constante en 3 pisos, donde el primer piso tiene la función de comercio,

segundo vivienda y tercero vivienda o taller.
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Figura 3.27: Niños asistiendo a la guardeŕıa fiscal.
Elaborado por autor

Figura 3.28: Niños asistiendo a la guardeŕıa particular.
Elaborado por autor
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Figura 3.29: Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por autor

Figura 3.30: Universidad Central del Ecuador.
Elaborado por autor
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Figura 3.31: Flujo peatonal.
Elaborado por autor

3.6. ¿Qué hacen las personas en la cercańıa

3.6.1. Tráfico

La cantidad de tráfico que existe en el sector por las mañanas es de

varios metros, empezando en la av. Universitaria a la altura de la calle

Eustorgio Salgado, siguiendo hacia el centro de Quito por la av. Simón
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Figura 3.32: Flujo peatonal.
Elaborado por autor

Figura 3.33: Altura edificaciones.
Elaborado por autor

Bolivar. El transporte público predomina, sin embargo no se logra resolver

este gran problema que se da todos los d́ıas de la semana. Fig.3.35

Existe una gran cantidad de ciudadanos que utilizan el transporte públi-

co en el sector. Este movimiento se acentúa de 7.30 am - 9.00 am, donde

muchos de ellos bajan de los barrios al pie del Pichincha, otros vienen de

las viviendas que se encuentran hacia el lado sur-este para aśı tomar el
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Figura 3.34: Altura edificaciones.
Elaborado por autor

transporte que los llevará a su lugar de trabajo.

Entre los usuarios se aprecian varias etnicidades, distintas edades, dis-

tintos estratos sociales que se juntan en un punto en común, donde inter-

actúan en poca medida entre ellos aun cuando se encuentran uno al lado

del otro para poder movilizarse a donde desean. Fig.3.36
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Figura 3.35: Entrada a túneles “El Tejar” Norte - Centro, viernes 7.30am.
Gran congestión vehicular, en especial transporte público.

Elaborado por autor

Figura 3.36: Paso peatonal con gran uso para tomar buses hacia centro - norte.
Elaborado por autor
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3.6.2. Por edades

Existe una gran heterogeneidad de edades en el sector de Miraflores,

donde el promedio es de 33 años. Estos conviven en mayor medida en

las áreas verdes de la cercańıa, ya sea haciendo deporte, jugando o solo

visitando el lugar.

Estos puntos de encuentro se vuelven peligrosos pasando las 6.00 pm.

Figura 3.37: Convivencia entre edades en un solo espacio.
Parque de Miraflores, viernes 7.00am.

Elaborado por autor

Figura 3.38: Áreas verdes como puntos de heterogeneidad entre ciudadanos.
Parque de Miraflores, Domingo 11.30 am.

Elaborado por autor
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Figura 3.39: Puntos de concentración de peligro pasadas las 6.00pm. Sector atrás
de ” Las Muñecas”, viernes 5.00 pm.

Elaborado por autor

3.6.3. Educación

La educación predomina en el sector, teniendo múltiples instituciones

de gran importancia. Entre ellas se encuentra la UCE y el colegio CMUC

entre otros.

Según el censo realizado en las parroqúıa Belisario Quevedo y San Juan,

la mayor cantidad de habitantes no se moviliza para ejecutar sus tareas

diarias, sino que trabaja y estudia en la cercańıa.

Esto nos lleva a considerar que diariamente muchas personas confluyen

en el área para asistir a los centros educativos de gran escala, además de

poseer una población que se mantiene siempre en la cercańıa al proyecto.
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3.7. Abandono

A una distancia máxima de 500mts al terreno, existen 10 lugares donde

el abandono es el principal problema. Si esto se corrigiera la plusvaĺıa del

sector aumentaŕıa, aśı como también se convertiŕıa en un ćırculo vicioso,

ya que mayor seguridad llama a los habitantes a hacer uso de las áreas

verdes, mayor uso lleva a menos delincuencia debido a que existen más

testigos, la solución es impulsar el uso de estos lugares [30]. Fig.3.40

A un poco más de 600mts se encuentra otra área verde que representa

gran peligro debido a la venta de art́ıculos que no requieren de comprobante

de pago o del origen del producto. Esto se da en el parque Benito Juarez,

el cual ha sido el titular en númerosas veces de peŕıodicos que alertan a

los usuarios del peligro que lo rodea.

A su vez las tipicas escalinatas que caracterizan el sector representan

mayor cantidad de peligro ya que estas tienen una entrada y una salida,

por lo que resulta conveniente para un delincuente acorralar a la v́ıctima

en uno de estos lugares. Fig. 3.41.
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Figura 3.40: Abandono en las cercańıas del sector.
Elaborado por autor

Figura 3.41: Los espacios públicos abandonados son a su vez puntos de peligro
donde se debeŕıa evitar que se formen.

Elaborado por autor
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3.8. Terreno y sus caracteŕısticas

El terreno a intervenir en un pasado teńıa asentamientos de mecánicas

ilegales, las cuales tuvieron que abandonar el lugar ya que el Municipio

de Quito retomó el lugar. Este terreno y el que se encuentra en frente,

próximo a la piscina Oĺımpica pertenecen al Municipio. En la actualidad

es utilizado como espacio de almacenaje de residuos de carreteras.

Figura 3.42: Asoleamiento.
Elaborado por autor

3.8.1. Asentamientos ilegales de indigentes vistos en el d́ıa

La realidad actual del terreno es muy cŕıtica ya que existe un gran

número de personas que necesitan ayuda y que se encuentran viviendo

en condiciones deplorables. Entre ellos se encuentran también niños/as y

mujeres que viven bajo constante peligro de su entorno. Estas personas

viven en total heterotoṕıa, dejadas a un lado de la sociedad. Entre ellos

refugiados, drogadictos, vagabundos entre otras minorias.
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Figura 3.43: Asentamientos ilegales de indigentes vistos en el d́ıa.
Elaborado por autor

Asentamiento 1

En la actualidad más de 60 500 refugiados residen en el Ecuador, tema

de gran importancia tanto para el Estado como para múltiples organiza-

ciones que prestan atención a las necesidades de personas en estado de

asilo [32]. Una de estas instituciones es la organización ACNUR/UNHCR,

de sus siglas Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-

dos, en español o United Nations High Commissioner for Refugees, por

sus siglas en inglés. En el páıs un 98 % de este grupo de personas se en-

cuentra compuesta por personas que huyen del conflicto armado interno

de Colombia, siendo un 23 % de niños/as [1]. Para el año 2000 Ecuador se

situó en el páıs con mayor refugiados de toda latinoamérica, sin embargo

la realidad en la que viven estas personas muchas veces no mejora en gran

medida a la que teńıan en su páıs de residencia [13].
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Si tomamos en consideración que el terreno tiene 15 200m2 y este po-

see un mı́nimo 10 asentamientos ilegales de personas indigentes visibles

durante el d́ıa (en la noche serán más), lo cual es un número muy alto,

podemos darnos cuenta cuales son las necesidades del sector. Muchas de

estas personas son refugiados poĺıticos, personas que en su páıs de origen

manteńıan una vida precaria y llegaron al Ecuador buscando asilo. Es por

esto que es imprescindible recalcar en la calidad de vida de por lo menos

10 usuarios.

El asentamiento número 1 fue el único visto con usuario durante el d́ıa,

sábado 11.00am, Fig. 3.43. En su mayoŕıa la construcción se basa en re-

siduos como plástico, rocas, cobijas como fachada, techo de zinc y ropa

antigua creando peso para mantenerlo estable, en otras ocasiones encuen-

tran cobijo dentro de cuevas, matorrales o en la cercańıa de edificaciones

aledañas. La dimensión aproximada de estos asentamientos es de 2 mts x

1.50mts. Utilizan el cerco metálico como protección del viento y el ruido.

Además se cobijan en los lugares más alejados de la entrada en calle En-

rique Ritter debido al ingreso constante de personas del Municipio a dejar

escombros de material de antiguas carreteras.
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Figura 3.44: Indigente número 1.
Elaborado por autor

Figura 3.45: Asentamiento número 2.
Elaborado por autor
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Figura 3.46: Asentamiento 3.
Elaborado por autor



Caṕıtulo 3. Mapeo cercano 81

Figura 3.47: Asentamiento 4.
Elaborado por autor
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Figura 3.48: Restos y desorden en el terreno.
Elaborado por autor
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Figura 3.49: Asentamiento 5.
Elaborado por autor

Figura 3.50: Asentamiento número 6.
Elaborado por autor
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Figura 3.51: Asentamiento 7.
Elaborado por autor

Figura 3.52: Asentamiento 8.
Elaborado por autor
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Figura 3.53: Asentamiento 9 y 10.
Elaborado por autor
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Figura 3.54: Residuos alrededor de los asentamientos y pésimas condiciones de
higiene

Elaborado por autor.



Chapter 4. Cohesión social 87

Caṕıtulo 4

Proyecto

4.1. ¿Por qué este terreno?

Terrain Vague

Conector Urbano

Potencial integrador

4.2. Terrain Vague

Espacios vaćıos, abandonados, puntos de atención para mostrar lo que

las ciudades son. Permanecen fuera de la dinámica Urbana, muchas veces

inseguros, sin embargo es una extensión de tierra potencialmente aprove-

chable para la ciudad.[11]
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4.3. Conector Urbano

Unir o poner en comunicación dos cosas o dos personas, o una con

otra.

Establecer comunicación entre dos lugares, o entre un lugar y otro.

Enlazar entre śı dos aparatos o sistemas, o uno con otro, de forma que

entre ellos pueda fluir algo. [15]

Conexión de los barrios Toctiuco, La Independencia, Miraflores alto, el

Tejar, y San Roque. Los cuales se encuentran ubicados en la parte alta de

Figura 4.1: Terreno que se puede aprovechar debido a su ubicación privilegiada.
Elaborado por autor



Chapter 4. Cohesión social 89

las faldas del volcan Pichincha. Disminuir el abandono del Bosque prote-

gido de San Juan por medio de jerarquizar su conexión con los elementos

de alto valor patrimonial, como lo son el Panecillo, el Itchimbia, parque

Arbolito, Ejido y Alameda y Centro Histórico. Fig.4.6.

A su vez el terreno que se encuentra en frente del proyecto esta contemplado

para ser usado como parqueadero y crear una ĺınea de buses que conectaŕıa

este sector con el centro de Quito, en especifico con el parque QMandá [14].

Existe una dicotomı́a (del Griego, división en dos partes)[15] entre las

áreas urbanas que se desarrollaron hacia el este y el oeste de Quito, en

Figura 4.2: Se encuentra fuera de la dinámica urbana.
Elaborado por autor
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Figura 4.3: Memoria del pasado sobre el presente.
Elaborado por autor

el primer caso la evolución del sector es más ordenado permitiendo que

su desarrollo incremente en plusvaĺıa, en el segundo su evolución es des-

ordenada provocando que su crecimiento se convierta en una semilla de

peligro. De una forma similar se puede apreciar de centro a norte una gran

diferencia entre estas dos áreas urbanas ya que, si bien el paso se hace

con menor brusquedad en la morfoloǵıa urbana, de igual manera se puede

apreciar que cruzando la av. Universitaria hacia el lado sur, se vive una
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Figura 4.4: Terreno de gran escala que permite la conexión entre elementos.
Elaborado por autor

Figura 4.5: Terreno de gran escala que permite la conexión entre elementos.
Elaborado por autor
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Figura 4.6: Terreno de gran escala que permite la conexión entre elementos.
Elaborado por autor

realidad totalmente contrastante que con su lado norte.

Al proyectar una edificación de alto valor ya sea de valor social, cultural

o económico, se incentivará a que el sector se active y que incremente en

gran medida la plusvaĺıa de los barrios. De esta forma esta gran dicotomı́a

que se percibe entre las áreas urbanas se difuminará en cierta medida,
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cohesionando e integrando a sus integrantes en un solo proyecto.
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4.4. Potencial - Integrador

Que integra o incorpora diferentes caracteŕısticas o elementos poniéndo-

los al mismo nivel, de manera que forman parte de un todo. Donde la

integración se enfocará a nivel social [15].

Figura 4.7: Elementos y distintos usuarios para integrar.
Elaborado por autor

El terreno se ubica en un área donde predomina la heterogeneidad. Se

encuentra cercano a puntos sociales importantes dentro de la ciudad de
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Quito, los cuales crean un anillo de elementos de alto valor, ya sea patri-

monial o solo social. Entre ellos está el Parque del árbolito, donde frecuen-

temente se desarrollan marchas y concentraciones indigenas, en conjunto

con el parque Alameda y Ejido [9], [33].

Figura 4.8: Nodos importantes de concentración de personas.
Elaborado por autor

Cohesión social basada en la teoŕıa de los

Campos de Pierre Bourdieu

El marco espacial de este trabajo investigativo será aplicado teóricamen-

te en la parroqúıa urbana de Belisario Quevedo y su entorno inmediato.

4.5. Cohesión social

Acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre śı. Implica algún

tipo de unión o enlace. Es el sentido de pertenencia a un espacio común o
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el grado de consenso de los integrantes de una comunidad, donde forman

parte de un colectivo con intereses y necesidades comunes [15].

Se reduce la exclusión social y discriminación dado muchas veces por

altos indices de indigencia, pobreza, entre otras.

4.6. Pierre Bourdieu/ Biograf́ıa

Sociólogo, filósofo y antropólogo francés, el cual nace el 1 de agosto de

1930, muere en enero del 2002.

Su trabajo se enfocó primordialmente en las dinámicas del poder en

la sociedad, y especialmente en las diversas y sutiles maneras en las que

el poder se transfiere y como el orden social se mantiene a través de las

generaciones. Hizo hincapié en la naturaleza corporal de la vida social y

destacó el papel de la práctica y la realización de la dinámica social.

Su investigación se enfoca en márgenes y métodos sociales e introduce

conceptos muy influyentes de capitales como cultural, social, y simbólico,

que se distinguen por no ser conceptos tradicionales de capital como el

económico.
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4.7. Teoŕıa de los campos

Modelo de análisis en el que la sociedad es contemplada como un conjun-

to de campos relacionados entre śı pero a su vez relativamente autónomos.

Cada campo representa un espacio de conflicto entre actores enfrentados

por los bienes que ofrece ese campo [8].

Este análisis se basa en 4 conceptos fundamentales los cuales son:

Habitus

Campo

Capital

Poder

Ver Fig.4.9

4.7.1. Habitus

Prácticas que están ĺımitadas por las condiciones sociales que las so-

portan, generador de esquemas de conducta, estructuras sociales y habitos

[8].
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4.7.2. Campo

Nace del rechazo al pensamiento sustancialista, donde este se refiere a

que las relaciones y posiciones sociales de estos actores en la estructura

social y las prácticas sociales de esos actores dependen directamente de su

estatus social. Campo según Bourdieu es lo social en su multidimesiona-

lidad, un espacio determinado donde se desarrollan los multiples habitus,

donde existen los distintos campos de: poder, poĺıtico, cient́ıfico y cultural

[8].

4.7.3. Capital

Se valora lo acumulable, no unicamente en forma de moneda. En los

campos los individuos ocupan una determinada posición de acuerdo a la

forma de capital que poseen, este es transformable en capital económico.

(Capital económico, social, cultural, del último existen dos variantes: el

capital del conocimiento y educación, y el capital simbólico) [8].

4.7.4. Poder

Cada campo genera su capital, cada agente trata de acrecentar sus ca-

pitales, usando distintas estrategias de cada grupo. Generando estructuras

para seguir con su capital [8].
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En resumen:

Habitus: ¿Quién esta alĺı y que hace?

Campo: ¿Cuál es el lugar donde realizan sus actividades?

Capital: Transformable en capital económico

Poder: Generación de ingresos monetarios

Dentro de un mismo poder existe jerarqúıa social, sin embargo entre

mayor es la variedad de poderes mayor será la exclusión social entre grupos.

El análisis se puede realizar de forma sincrónica o diacrónica. Sincrónico

que estudia múltiples hechos ocurriendo a un mismo tiempo; mientras

que diacrónico se refiere a un mismo hecho a través de distintos espacios

temporales.

Figura 4.9: Diagrama explicativo sobre los 4 campos donde se desarrolla la teoŕıa.
Elaborado por autor
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4.8. Identificar capitales cercanos

Para poder cohesionar estos capitales en un solo campo se deben iden-

tificar cuales existen en la cercańıa, para de esta forma determinar como

se distribuirán y que escala tendrán dentro del proyecto.

El análisis se basa en determinar el capital cultural y económico, además

Figura 4.10: El habitus se adquiere desde el nacimiento, incluyendo tradiciones
y acciones.

Elaborado por autor

Figura 4.11: Los 4 campos principales donde se desarrolla el habitus.
Elaborado por autor
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Figura 4.12: Los 5 capitales principales donde se desarrollan los campos.
Elaborado por autor

Figura 4.13: Ejemplo actual de cohesión entre capitales y habitus.
Elaborado por autor
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Figura 4.14: Propuesta para proyecto arquitectónico.
Elaborado por autor

del capital social de forma sincrónica y diacrónica. Ya que los dos primeros

capitales se mantienen constantes durante el d́ıa y la noche, pero el capital

social fluctúa variando según la hora.
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Figura 4.15: Capital cultural.
Elaborado por autor

Figura 4.16: Capital económico.
Elaborado por autor
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4.8.1. Análisis diacrónico y sincrónico

Figura 4.17: Campo y Capital social en el d́ıa.
Elaborado por autor
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Figura 4.18: Campo y Capital social en la noche.
Elaborado por autor

4.9. Concentración de capitales

En la Fig. 4.19 se muestra en que dirección cardinal se encuentran con-

centrados en mayor medida los capitales. Existen 3 puntos de comercio

a gran escala, los cuales son Mercado Santa Clara, Mercado San Roque,

Mercado el Tejar, además del Centro Histórico de Quito. Como capital

del conocimiento y simbólico resaltan la Universidad Central, centros edu-

cativos y el HCAM. A nivel del capital social resaltan los barrios que

poseen calidad de vivienda precaria y que han sufrido un ligero abandono

al momento de modernizar la ciudad, algunos de estos son: Miraflores alto,

Toctiuco, Toctiuco alto, Mirador de Toctiuco, entre otros.

Al haber analizado los capitales que existen en la cercańıa, la respuesta
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para lograr cohesión social en la Parroqúıa urbana de Belisario Quevedo y

su entorno inmediato, será por medio del capital Cultural. Este permitirá

el desarrollo de competencias, las cuales tendrán un factor de inclusión de

la comunidad en una actividad, sin excluir a ningún estrato social, raza o

edad. Fig. 4.20. Del capital cultural saldrán 3 subcapitales, simbólico/co-

nocimiento, social y económico. Se incluirá a la comunidad en actividades,

donde los usuarios podrán adquirir conocimientos creando productos de

valor comerciable, que posteriormente se venderán, pasando finalmente a

tener valor monetario, o como según la teoŕıa de Pierre Bourdieu: Poder.

3 capitales que se cohesionan para el bien de la comunidad.

Figura 4.19: Concentración de capitales en mayor medida.
Elaborado por autor
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Figura 4.20: Capital cultural como medio para cohesionar los demás capitales.
Elaborado por autor
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

5.1. Porcentajes de capitales en el proyecto

El análisis con datos censales se basa en su mayoŕıa en los 600mts a

la redonda ya que estos significan los primeros 6 minutos de caminata

que rodean al proyecto, además según datos del INEC [24] la población

trabaja, estudia y permanece en el sector, mostrando que serán estos los

usuarios más directos que harán uso del proyecto. Sin embargo estas cifras

son referenciales para cubrir necesidades a distancias mayores. Para mayor

información ver Apéndice A.
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En los 600mts a la redonda del terreno Porcentaje Total Personas
Total capital cultural 3.505 8 % 43.182
Demanda de este capital 13.194 31 %
Personal extra que trabaja para este capital 755 2 %
Total 17.454 40 %
Toal Capital Económico 1.317 3 %
Demanda de este capital 11.084 26 %
Total 12.402 29 %
Capital Social 13.327 31 %
Total 13.327 31 %

Cuadro 5.1: Porcentajes a usar dentro de las proporciones del proyecto en base a
datos recopilados sobre los 600mts a la redonda del terreno/ 6 min caminando

5.2. Intensiones formales

Tomando en cuenta el mapeo macro y micro del sector se intentará

cohesionar socialmente por medio de la arquitectura al usuario que se en-

cuentra en la cercańıa. Creando un v́ınculo entre edificaciones con prestigio

e historia se podrá jerarquizar el proyecto, para de esta forma permitir que

cobre importancia dentro de la ciudad. Fig. 5.1.

Otro punto será incentivar el uso de las áreas verdes próximas al terreno

que se encuentran en abandono y que representan puntos de peligro para

la comunidad, vinculandolas de tal forma que estas funcionen como un

conjunto que se encuentra siempre en uso. Se vinculará el parque Lineal

que conecta con el Hospital Carlos Andrade Maŕın, redondel de Miraflores,

entrada Túneles del Tejar para terminar en el Bosque protegido de San

Juan. Fig. 5.2.
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Se tomará como referencia el uso que otorgan los usuarios actualmente

en el entorno más inmediato al terreno, como lo son vendedores informales

y mayor concentración de tráfico en dirección Norte - Sur, con la con-

centración en gran medida de transeúntes y flujo vehicular que se dirige

Oeste-Este.

Otra circulación de gran importancia será entre los usuarios que desean

cruzar desde el lado sur del terreno hacia el lado norte, donde además se

concentra un gran flujo peatonal que toma el transporte público. Fig. 5.3

Tomando como referencia las relaciones cercanas al terreno y como estás

podŕıan relacionarse entre śı, se forman 3 volúmenes, los cuales son mo-

dificados por la proyección de calles aledañas, parque lineal y vendedores

informales en los nodos de tráfico, para aśı formar conexión visual en el

proyecto.

Estas serán algunas de las decisiones formales que permitirán atraer al

transeúnte dentro del terreno. Ya sea solo para circular como para hacer

uso de las instalaciones, el entorno inmediato se activará reduciendo la

delincuencia y el peligro en general. Fig. 5.4.

Dado que el proyecto se encuentra en un ĺımite entre realidades como lo

son: parroqúıas Belisario Quevedo y San Juan : natural/ urbano: centro/

norte, se cohesionaran también estos factores integrandolos a nivel formal.
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Figura 5.1: Crear un v́ınculo entre elementos importantes en la cercańıa como:
Antiguo Hospital Militar, Hospital Carlos Andrade Maŕın e instituciones educa-

tivas.
Elaborado por autor

Figura 5.2: Continuidad en las áreas verdes cercanas al terreno para de esta
forma activarlas y disminuir el peligro presente en la zona debido al abandono.

Elaborado por autor
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La fuerte pendiente que caracteriza la edificación desde el cual se tiene una

vista extensa de la ciudad y a su vez destacandose dentro del entorno.

Belisario Quevedo y San Juan: Actividad que caracteriza la parroquia

son los servicios y el comercio [3].

Lo natural y lo urbano, como lo son el Bosque de San Juan y la Ciudad.

Las intenciones formales serán ” esconder” la edificación lo más posible

dentro del terreno, que esta suba y se integre con la pendiente, que posea

un caracter de construcción poco opulenta.

Figura 5.3: Unión de capitales en el terreno
Para lograr cohesión social se relacionará y se tomarán como referencia los capi-

tales económico, social y cultural más próximos al entorno.
Elaborado por autor
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Figura 5.4: Relaciones entre decisiones formales y el entorno.
Elaborado por autor

Figura 5.5: Respuesta formal a las relaciones que se desean crear con los
transeúntes.

Elaborado por autor
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Norte y centro de la ciudad donde el proyecto esta pensado para conectar

el punto de transición entre dos sectores del distrito Metropolitano de

Quito, por medio de los túneles del Tejar.

Para que el proyecto sea visto a pesar de su pequeña escala en altura

esta pensado en dar respuesta en sus fachadas y a nivel programatico a

nodos vehiculares y peatonales, los cuales se crean al lado oeste del terreno,

vehiculos que desean ir del norte al centro de Quito y con una situación

muy similar hacia el Este del terreno, donde en el redondel de Miraflores

el nodo vehicular y peatonal también incrementa.

5.2.1. Estructura

Estructura modular de hormigón armado.

5.2.2. Geometŕıa
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5.2.3. Circulación y recorrido

La circulación consistirá en un volumen central que permitirá articular

todo el proyecto como un conjunto, uniendo las dos entradas principales,

circulación vertical Fig.5.12 y el espacio jerárquico de cohesión. Fig. 5.11.

Figura 5.6: Opuestos puestos en conjunto dentro del proyecto [3].
Elaborado por autor
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Figura 5.7: Estructura modular.
Elaborado por autor

Figura 5.8: Dos ejes principales de circulación.
Elaborado por autor
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Figura 5.9: Dos plazas principales.
Elaborado por autor

Figura 5.10: Un punto de cohesión de usuarios.
Elaborado por autor

Figura 5.11: Diagrama circulación horizontal.
Elaborado por autor
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Figura 5.12: Diagrama circulación vertical.
Elaborado por autor

Figura 5.13: Resumen general de decisiones a tomar.
Elaborado por autor
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t[thpb]

Figura 5.14: Módulo con capitales.
Elaborado por autor

5.3. Anteproyecto

1 módulo, el cual permite crear cohesión social teniendo como base y

remate al capital cultural. A este capital lo envuelve el capital económico

y social permitiendo que entre capitales exista entrelazamiento y contacto

entre usuarios de todos los capitales Fig. 5.14.

5.3.1. Módulo

Dentro del módulo, en la mitad de los elementos que lo conforman,

se forma un espacio que permite la interacción entre los usuarios. Esto

permite que sin importar donde se encuentre y la actividad que realice,
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tenga vista hacia el exterior y hacia las actividades que se desarrollan en

la cercańıa. El espacio es lo suficientemente amplio como para permitir la

interacción y esparcimiento de los usuarios, aśı como la circulación de un

capital social/cultural/económico hacia el otro. Fig ??.

Figura 5.15: Axonometŕıa de espacio intermedio.
Elaborado por autor

Figura 5.16: Al ser un edificio para la comunidad no existirán espacios totalmente
privados.

Elaborado por autor
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Figura 5.17: Se respetará la altura de las edificaciones aledañas.
Elaborado por autor

Figura 5.18: Espacio central de circulación.
Elaborado por autor

Por medio de las edificaciones y el paso peatonal se logra conectar al

parque lineal con el bosque de San Juan, permitiendo crear una continuidad

entre los elementos de recreación que se encuentran en la cercańıa.

A su vez el diseño aterrazado permite aprovechar al máximo las visuales

que tiene el terreno, como lo es una vista panorámica de la ciudad y las

montañas. En d́ıas despejados se tiene hasta 70km y más de visibilidad.
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Los elementos se conectan por medio de volumenes modulares, donde se

integran los capitales social, económico y cultural.

5.4. Elementos de representación arquitectónica

5.4.1. Implantación con contexto

5.4.2. Plantas
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Figura 5.19: Implantación con contexto.
Elaborado por autor
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Figura 5.20: Nivel 1.
Elaborado por autor
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Figura 5.21: Nivel 2.
Elaborado por autor
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Figura 5.22: Nivel 3.
Elaborado por autor
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Figura 5.23: Nivel 4.
Elaborado por autor
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Figura 5.24: Nivel 5.
Elaborado por autor
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Figura 5.25: Nivel 6.
Elaborado por autor
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5.4.3. Fachadas

Figura 5.26: Fachadas.
Elaborado por autor
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5.4.4. Cortes

Figura 5.27: Cortes.
Elaborado por autor
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5.4.5. Detalles

Figura 5.28: Detalle 1.
Elaborado por autor
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Figura 5.29: Detalle 2.
Elaborado por autor
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Figura 5.30: Detalle 3.
Elaborado por autor
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Figura 5.31: Detalle 4.
Elaborado por autor
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Figura 5.32: Detalle 5.
Elaborado por autor
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Figura 5.33: Vistas interiores.
Elaborado por autor

Figura 5.34: Vista plaza norte.
Elaborado por autor
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Figura 5.35: Vistas.
Elaborado por autor

Figura 5.36: Vista ingreso Oeste.
Elaborado por autor



Apéndice A

Anexo A: Datos númericos de las

parroquias urbanas Belisario

Quevedo y San Juan

A.1. Cantidad de personas en la cercańıa

Posibles capitales

Belisario Quevedo por km2 o %
Promedio de personas que se trasladan para trabajar 1,11
Promedio de personas que se trasladan para estudiar 1,14
Tasa de desplazamiento temporal 16,51
Tasa de envejecimiento 8,72 %
Tasa de dependencia por edad 43,68 %
Edad media 33
Densidad demográfica 83
Proporción de mujeres 52,76 %

Cuadro A.1: Datos de Belisario Quevedo [24]

139
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Figura A.1: HCAM personas que acuden al hospital por d́ıa [12].

Figura A.2: Universidad Central del Ecuador [28].

Figura A.3: Facultades próximas al terreno [28].
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Figura A.4: Colegios próximos al terreno.

Figura A.5: Vendedores informales en los 600mts [24].

Figura A.6: Deportistas en los 600mts [17].
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Figura A.7: Mujeres adolescentes con hijos en los 600mts [24].

Figura A.8: Porcentaje de personas según su autoidentificación [24].

Figura A.9: Indigentes en los 600 mts [24].
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Figura A.10: Oficios [27].

Figura A.11: Migrantes en los 600mts [24].

Figura A.12: Número de establecimientos por clasificación, sexo del gerente o
propietario en los 600mts [24].
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Figura A.13: Clasificación por número de empleados en los 600mts [24].

Figura A.14: Población en edad de trabajar [24].

Figura A.15: Número de establecimientos por clasificación [24].
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Figura A.16: Tasa de dependencia por edad en los 600mts [24].

Figura A.17: Área tomada en consideración dentro de los 600mts de Eugenio
Espejo.

Figura A.18: Datos Belisario Quevedo [24].
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Figura A.19: Área a tomar en cuenta en los 600mts de Belisario Quevedo.

Figura A.20: Datos San Juan [24].

Figura A.21: Área a tomar en cuenta en los 600mts de San Juan.
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Figura A.22: Datos Manuela Saenz.



Apéndice B

Anexo B: Programa y Láminas

sintéticas

Figura B.1: Lámina sintética 1.
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Figura B.2: Cuadro de áreas.
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Figura B.3: Cuadro de áreas.
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Figura B.4: Lámina sintética 2.
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