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RESUMEN 

Cumbayá históricamente se ha caracterizado por ser un sector de alta actividad 
comercial y receptor de varios movimientos migratorios. Esto la ha convertido en una 
parroquia de gran dinamismo. Con la llegada de la Universidad, estas características han sido 
reforzadas. Tanto así, que el campus universitario ha pasado de ser un campus rural para 
tener la necesidad de convertirse en un campus urbano, capaz de adaptarse a su nuevo 
contexto y ser más receptivo con los habitantes del sector. Con el nuevo campus propuesto 
en el Plan Maestro, el proyecto como Centro Cultural responde a esta situación como una 
continuación histórica, donde todo puede ser interpretado como negocio, hasta la educación, 
siguiendo así la secuencia cronológica del sector. 

Los objetivos del proyecto, a nivel conceptual y de partido, son cumplir una función 
de unificador del campus universitario, y adecuarse a los distintos frentes del terreno, 
respectivamente. El carácter unificador del Centro Cultural se denota al estar en medio de 
dos condiciones urbanas opuestas entre sí. La calle Fco. de Orellana y la avenida 
Interoceánica. Dos realidades que forman una dualidad a la cual el proyecto responde 
actuando como un punto de encuentro para la comunidad USFQ y el resto de la comunidad 
de Cumbayá. Así mismo, esta dualidad es reflejada en la composición del edificio. Dos 
volúmenes iguales pero dispuestos en una simetría opuesta, unidos por un espacio 
articulador central y ordenados por la circulación, que funciona como un eje de pauta. Esta 
composición unifica las dos realidades que conforman la dualidad del proyecto. 

 

 

Palabras clave: Cumbayá, Campus, Cultura, Comunidad, Universidad, Urbano, Reforma, 
Historia, Unificación, Pauta, Simetría.  
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ABSTRACT 

 Cumbayá has historically been characterized as a sector of high commercial activity and 
recipient of several migratory movements. This has turned it into a parish of great 
dynamism. With the arrival of the University, these characteristics have been reinforced. 
So much so, that the university campus has gone from being a rural campus to having the 
need to become an urban campus, able to adapt to its new context and be more receptive 
to the inhabitants of the sector. With the new campus proposed in the Master Plan, the 
project as Cultural Center responds to this situation as a historical continuation, where 
everything can be interpreted as business, up to education, thus following the 
chronological sequence of the sector. 

The objectives of the project, at the conceptual and Parti level, are to fulfill a unifying 
function of the university campus, and to adapt to the different fronts of the terrain, 
respectively. The unifying nature of the Cultural Center is denoted by being in the midst 
of two urban conditions opposed to each other. Fco. De Orellana Street and Interoceanic 
Avenue. Two realities that form a duality to which the project responds, acting as a 
meeting point for the USFQ community and the rest of the Cumbayá community. 
Likewise, this duality is reflected in the composition of the building. Two equal volumes 
but arranged in an opposite symmetry, united by a central articulator space and ordered 
by the circulation, which functions as a guideline axis. This composition unifies the two 
realities that make up the duality of the project. 

  

 
 
Key words: Cumbayá, Campus, Culture, Community, University, Urban, Reform, History, 
Unification, Guideline, Symmetry. 
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PARTE 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Para entender bien el contexto de un lugar, hace falta conocer a fondo su evolución 

histórica. Si un proyecto ha de implantarse en un sitio, debe de tomar en cuenta todas las 

características de este, para así lograr una total comprensión y aprovechar al máximo sus 

ventajas, así como mitigar en la medida de lo posible sus desventajas. Entendiendo que “la 

arquitectura es un constante juego de interacciones entre lo interior, el proyecto, y lo 

exterior, el contexto” (Albornoz, 2010), se ha considerado preciso y necesario el realizar una 

investigación histórica del sector. El propósito de esta investigación es poder entender cómo 

Cumbayá ha llegado a ser lo que es hoy, específicamente la zona universitaria, para así lograr 

un proyecto que sea capaz de adaptarse a esta historia y convertirse en un peldaño más de la 

misma. 

1.2 RESUMEN HISTÓRICO DE CUMBAYÁ 

Cumbayá siempre se ha caracterizado por ser una zona de alto flujo comercial. Desde 

su fundación hasta la mayor parte del siglo pasado, sus actividades pasaron de ser 

enteramente agrícolas, a comerciar con los productos que se obtenían en las cosechas (GAD 

Cumbayá, s.f.). Así mismo, durante el transcurso del siglo XIX, Cumbayá fue un punto de 

encuentro para inmigrantes africanos, los cuales se dedicaban principalmente a actividades 

comerciales en este sector (Viteri, 2018). En las últimas décadas, el comercio se ha enfocado 

más al consumo masivo, como se evidencia con la aparición del hito urbano que es el C.C. 

Paseo San Francisco. 
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Entendiendo esto, podemos identificar 3 grandes épocas históricas de la parroquia: la 

época de la hacienda y agricultura, la época de los movimientos migratorios y la época del 

consumismo. A continuación, se describirán más a fondo estas tres fases. Al final se obtendrá 

una gran historia de Cumbayá que permitirá obtener conclusiones sobre la actitud del 

proyecto con respecto a esta. 

      1.2.1 ÉPOCA AGRÍCOLA 

 A inicios del siglo XX, Cumbayá se limitaba a hacer un gran sector de cultivos. Estaba 

limitada por el cruce del río Machángara y el río San Pedro, adquiriendo una forma 

mayormente rectangular, donde el lado más largo era el camino de Orellana, única ruta que 

conectaba a Cumbayá con Quito y con las demás parroquias rurales en ese entonces. 

 Dentro de Cumbayá, la hacienda de los Pillagua se consolidó en esta época, 

extendiéndose por 800 hectáreas, siendo de estas unas 180 destinadas a la producción de 

productos agrícolas. Debido a esto, Pillagua se convirtió en la principal, y por momentos única 

hacienda del sector en dedicarse a la producción agrícola, acaparando todo el mercado. Eran 

tiempos prósperos. 

 Sin embargo, el cruce de estos dos ríos, en la parte más baja de la hacienda, generaba 

una pequeña laguna. Esta acumulación de agua, dado que estaba en el punto más deprimido 

del terreno de los Pillagua, generó bastante humedad. Consecuentemente, esta humedad 

generó que muchos mosquitos e insectos invadieran el territorio, trayendo consigo varias 

enfermedades. Entre ellas, la principal y más letal fue la Malaria. 
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 Esto significó un paro en la producción de la hacienda, pues los agricultores 

comenzaban a perecer a merced de esta enfermedad. No había medicación efectiva contra 

ella, y los pobladores ya no parecían aguantar su propagación y la escasez de productos 

debido al paro de la hacienda. Algo urgente se tenía que hacer. 

        1.2.2 ÉPOCA MIGRATORIA 

 Enrique Esponoza, un hombre de negocios y recursos fue la salvación de la crisis que 

afrontaba Cumbayá a finales de la década de los 30. Este hombre, en uno de sus viajes de 

negocios a Colombia, en 1940 aproximadamente, tuvo que hacer una parada en el Valle del 

Chota. Allí conoció a la población de la región, quienes eran en su mayoría personas de 

descendencia afroamericana que habían sido utilizados como esclavos para la construcción 

de varias ciudades, y fueron abandonados a su suerte en ese lugar.  

 En su visita, Enrique descubrió que esta población era altamente tolerante a la 

mayoría de las enfermedades comunes del país, entre ellas, la malaria. Espinoza lo tuvo claro. 

Tan pronto volvió de su viaje a Colombia, regresó al Chota para ofrecer a sus pobladores 

trabajos en la hacienda Pillagua en Cumbayá, debido a su aparente inmunidad a la plaga que 

asechaba la hacienda. Los pobladores aceptaron gustosos. Una vez en Cumbayá, Enrique 

decide comprar la hacienda Pillagua y retomar la producción tan pronto como se posible.  

 Para que sus nuevos trabajadores llegaran a Cumbayá, tuvieron que hacer uso de la 

vía del ferrocarril, que en ese entonces estaba destinada mayormente para transportar carga. 

Esto generó una movilización de personas sin precedente hasta la fecha. Por consecuencia, 

se necesitó crear una zona de viviendas masivas para los habitantes de la parroquia. El área 
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destinada para las viviendas estaba limitada por la calle Francisco de Orellana, el redondel y 

la vía del ferrocarril. 

Poco después, se incrementó el comercio y el dinamismo del sector. Con esto, una 

nueva ruta fue necesaria, capaz de abastecer la demanda de transporte y más directa. Así se 

generaba la avenida que hoy se conoce como Interoceánica. Esta nueva vía dividía el área de 

viviendas, generando esta peculiar manzana alargada, limitada por la Interoceánica, el 

redondel de Cumbayá y el camino de Orellana. 

Así, se implementaron nuevas formas de combatir la malaria. Se comenzó a fumigar 

la laguna, y varias partes de esta se convirtieron en cañaverales. Así mismo, se controló el 

flujo de agua que llegaba al sector con un acueducto. Esto contribuyó a que a inicios de la 

década de los 60, la malaria casi se había erradicado por completo. Una nueva época 

comenzaba en el sector. 

        1.2.3 ÉPOCA DEL CONSUMISMO  

 Con la nueva avenida Interoceánica, el ferrocarril había quedado prácticamente 

obsoleto. La producción agrícola estaba en auge, y con la reciente erradicación de la malaria, 

cada vez más personas decidían vivir en Cumbayá. Con los años, la hacienda Pillagua fue 

perdiendo hegemonía, por lo que cada vez más agricultores independientes se asentaban en 

la zona. Las primeras urbanizaciones comenzaron a surgir en los 80. Los pocos terrenos libres 

que quedaban solo se cultivaban hortalizas. Cumbayá estaba pasando por la transición 

histórica más importante de su existencia. El campus universitario fue el definitivo punto de 

inflexión entre un sector dedicado a la agricultura y uno dedicado al comercio de bienes y 

producción en masa.  



17 

 

 La universidad se implantó en el terreno que antes le perteneció al BEDE (Banco del 

Estado. Después de su llegada, se comenzaron a introducir nuevas urbanizaciones, colegios, 

fábricas de distintas industrias, y un sinfín de locales comerciales, logrando su máxima 

expresión con la construcción del Paseo San Francisco. 

1.3 CONCLUSIÓN HISTÓRICA – POSTURA DEL PROYECTO 

 Actualmente, Cumbayá es un sector altamente comercial. Por supuesto, no se limita 

al simple intercambio de bienes, como ocurría en la época agrícola. Todo es motivo de 

negocio en este sector. Desde la venta de comida (cientos de restaurantes de toda índole) 

hasta los servicios básicos (Planta hidroeléctrica y Reservorio). Incluso, la educación ha sido 

convertida a una manera más para lucrarse. La universidad trajo consigo múltiples 

oportunidades de negocio para abastecer sus necesidades. Podemos ver esto como el 

desenlace lógico de la historia del último siglo de Cumbayá. Los continuos cambiamos y 

dinamismo, siempre caracterizados por el comercio, han provocado esta realidad que parece 

hasta cierto punto inevitable, debido al constante desarrollo de la parroquia.  

 El proyecto pretende responder a esta historia y acoplarse a ella, como una 

continuación y un reflejo de esta. Sin embargo, también se tiene en cuenta que el objetivo 

último de la educación debería trascender su característica comercial, y retomar el verdadero 

sentido de las artes liberales, emblema de la Universidad San Francisco de Quito. 

Por este motivo, se plantea un Centro Cultural como un proyecto ideal para cumplir 

con esta postura. De esta forma, se mantiene la tradición comercial de Cumbayá, al ofrecer 

distintos talleres y espectáculos artísticos a los pobladores del sector y conseguir beneficios 

económicos con ellos para la Universidad. Así mismo, también permite mostrar a la 
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comunidad la filosofía de la institución y poder transmitirla, a través de distintas exposiciones 

y eventos que tomarían lugar en el edificio, manteniendo viva la esencia de la educación. Más 

que una crítica al consumismo, el proyecto en definitiva es una afirmación flexible de la 

historia de la parroquia, pues refuerza la característica comercial de la educación, pero al 

mismo tiempo trata de comunicar a la comunidad cómo se desarrolla ésta dentro de la 

universidad. 

Una vez planteada la postura general del proyecto y su función (Centro Cultura), hay 

que atender las necesidades y problemas que afronta este sector histórico, para poder 

responder de la manera más adecuada a ellos y así aportar algo no sólo a la Universidad, sino 

también a la comunidad. 

1.4 DESARROLLO DEL CENTRO CULTURAL 

Como es evidente ahora, existe una clara historia comercial en Cumbayá. Con la 

aparición del campus universitario, esta identidad no se ha visto afectada, pero si ha dejado 

en evidencia algunas deficiencias urbanas y culturales de la parroquia. Como principales 

necesidades del sector y de la universidad, podemos identificar una carencia de áreas verdes 

y de esparcimiento público, una inexistencia aparente de colectores culturales y falta de 

espacios de interacción para la comunidad universitaria. Ante esta situación, se propone un 

centro cultural que sea propiedad y operado por la USFQ, accesible tanto para la comunidad 

universitaria como para la comunidad de Cumbayá, y que responda eficientemente a los 

problemas identificados.  

Como se mencionó anteriormente, la escasez de espacios verdes y zonas que puedan 

controlar los flujos peatonales del sector es notoria (Alvarez, 2017). A esto solo se ha 
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respondido con áreas públicas reducidas como la plaza de Cumbayá, que sigue siendo 

deficiente para la demanda de usuarios a abastecer. Actualmente, las aceras de las avenidas 

principales son estrechas, se prioriza los aparcamientos vehiculares, y las pocas zonas 

abiertas, como el redondel entre el Paseo y la universidad, han sido mermadas para dar paso 

a los automóviles.  

Con el replanteo de la manzana entre la Avenida María Angélica Idrovo, la calle 

Francisco de Orellana y el redondel antes mencionado, el proyecto ofrece nuevos espacios de 

esparcimiento y áreas comerciales con explanadas amplias para darle la importancia 

necesaria al peatón, ya sea de la USFQ o de la comunidad en general. De esta forma, se 

cumple con los requerimientos urbanos, que toda universidad debería cumplir, para 

abastecer los flujos peatonales característicos del sector (CRUE, 2011). 

Otro hecho a considerar es que debido al excesivo y casi exclusivo enfoque comercial 

de la parroquia, se ha dejado muy poco espacio para la implantación de colectores culturales 

que ofrecer a la comunidad. La existencia del campus de la USFQ crea una responsabilidad 

social y cultural con Cumbayá, pues las universidades “deben promover el desarrollo del 

conocimiento a partir de una interrelación de la academia en la producción social” (Ibarra, 

s.f.).  

Partiendo de esto, el proyecto como centro cultural propone exponer a la comunidad 

de Cumbayá la producción intelectual que se hace dentro de la universidad, comprendiendo 

esto como trabajos investigativos, obras artísticas, reconocimientos académicos, deportivos, 

científicos, etc, y una variedad de talleres. Estos últimos serán cursos dictados y gestionados 

por la USFQ, que se convertirán en una oportunidad para el ciudadano común de conocer a 

fondo cómo se trabaja dentro de la institución, completando así la experiencia universitaria. 
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Por último, y siguiendo el Plan Maestro de reforma del campus USFQ, se necesitan 

espacios para la interacción de toda la comunidad universitaria. De acuerdo con la filosofía 

de artes liberales de la universidad, es impero priorizar la relación directa entre estudiantes 

y docentes para que exista un intercambio productivo de ideas entre ambas partes. De esta 

manera, se garantiza la creación de conocimiento a partir de las habilidades retóricas y 

dialécticas del alumnado y el profesorado. 

El proyecto como propuesta arquitectónica, también cumplirá la función de un centro 

estudiantil, al plantear áreas de interacción, gozo y relajación en los que se pueda discutir 

temas relacionados a la vida universitaria. Conjunto a esto, las zonas de exposiciones para 

atraer a la comunidad de Cumbayá estarán estratégicamente ubicadas entre estas áreas 

interactivas. Esto con el objetivo de que los visitantes del centro cultural no solamente 

puedan aprender de la universidad visualmente, sino que, por medio de la palabra y 

discusiones generadas en esos espacios, también sean capaces de entender la dinámica de la 

vida universitaria y la cultura que se genera en ella. 
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PARTE 2: ANTECEDENTES 

2.1 PLAN MAESTRO 

El presente proyecto se encuentra entre la Av. Machala y la Av. Quito, su calle 

transversal por un lado es la calle Alejo Lescano y por otra la calle Manuel Galecio con un paso 

a desnivel.  

 

 

                     Ilustración 1: Implantaciones comparativas. Izquierda, campus actual. Derecha, propuesta de Plan Maestro 
(Elaboración Propia) 
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2.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Implicaciones del lugar(Elaboración Propia) 

Ilustración 3: Usos Programáticos (Elaboración Propia) 
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Ilustración 4: Flujos (Elaboración Propia) 

Ilustración 5: Conclusiones análisis (Elaboración Propia) 
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2.3 ANÁLISIS DE PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Distintos Espacios (Elaboración Propia) 

Ilustración 7: Organigramas y Secuencia Espacial (Elaboración Propia) 
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Ilustración 8: Niveles (Elaboración Propia) 
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PARTE 3: DESARROLLO CONCEPTUAL, FORMAL Y FUNCIONAL 

3.1 CONCEPTO Y PARTIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

Ilustración 9: Concepto (Elaboración Propia) 

Ilustración 10: Partido (Elaboración Propia) 
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3.2 DESARROLLO FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Huella Construida Actual (Elaboración Propia) 

Ilustración 12: Huella Construida Propuesta (Elaboración Propia) 
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Ilustración 13: Forma 1 (Elaboración Propia) 

Ilustración 14: Forma 2 (Elaboración Propia) 

Ilustración 15: Forma 3 (Elaboración Propia) 
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3.3 FUNCIONALIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Estructura (Elaboración Propia) 

Ilustración 17: Organización del programa (Elaboración Propia) 
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3.4 CUADROS DE ÁREAS 

 

                Tabla 1: Áreas Comerciales (Elaboración Propia) 

 

 

 

                Tabla 2: Áreas Administrativas (Elaboración Propia) 
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              Tabla 4: Áreas de Trabajo (Elaboración Propia) 

 

 

 

Tabla 3: Áreas de Esparcimiento (Elaboración Propia) 
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         Tabla 5: Teatros (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

Tabla 6: Total área Construida (Elaboración Propia) 
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PARTE 4: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

4.1 PLANTAS 
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4.2 SECCIONES 
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Ilustración 24: Sección Transversal 1 (Elaboración Propia) 

Ilustración 25: Sección Transversal 2 (Elaboración Propia) 
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Ilustración 26: Sección Transversal 3 (Elaboración Propia) 

Ilustración 27: Sección Transversal 4 (Elaboración Propia) 
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4.3 EVELEVACIONES 
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4.4 IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Implantación (Elaboración Propia) 
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4.5 DETALLE CONSTRUCTIVO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 31: Detalle 1 (Elaboración Propia) 

Ilustración 32: Detalle 2 (Elaboración Propia) 
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PARTE 5: ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

5.1 PLANTAS ISOMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 33: Plantas Isométricas (Elaboración Propia) 
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5.2 SECCIÓN PERSPECTIVADA 
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5.3 VISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Vista Exterior Cruce Peatonal(Elaboración Propia) 

Ilustración 36: Vista Circulación Principal (Elaboración Propia) 
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Ilustración 37: Vista Área de Estudio (Elaboración Propia) 
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6. ANEXOS 

 6.1 LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS 
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6.2 MAQUETA DE CONTEXTO 1:400 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Maqueta Contexto 1 (Elaboración Propia) 
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 Ilustración 40: Maqueta Contexto 2 (Elaboración Propia) 
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Ilustración 41: Maqueta Contexto 3 (Elaboración Propia) 
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6.3 MAQUETA ARQUITECTÓNICA 1:100 

   

 

 

 

  

 

 

Ilustración 42: Maqueta Proyecto 1 (Elaboración Propia) 

Ilustración 43: Maqueta Proyecto 2(Elaboración Propia) 



54 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 44: Maqueta Proyecto 3 (Elaboración Propia) 

Ilustración 45: Maqueta Proyecto 4 (Elaboración Propia) 
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CONCLUSIÓN  

En conclusión, el centro cultural será una ventana a través de la cual se pueda observar 

el interior de la universidad. Haciendo una reinterpretación del concepto que propuso Le 

Corbusier en su proyecto Carpenter Center, el entrar a un edificio sin entrar realmente en él, 

el proyecto será una manera de vivir la experiencia USFQ sin realmente entrar al campus. 

Vale recalcar el objetivo principal del proyecto, ser un edificio de carácter universitario 

para la comunidad de Cumbayá. Esta idea se plantea con la premisa de que la universidad 

como institución debería realizar aportaciones positivas al contexto que la rodea. En un 

sentido más metafórico, se podría afirmar que la universidad es “el museo de la cultura, el 

inventario de las humanidades, el origen de la ciencia, el foco del desarrollo. Es la biblioteca 

del conocimiento” (Gangotena, 1999). El fin último del centro cultural será transmitir el 

conocimiento generado en la USFQ a la comunidad de Cumbayá. 
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