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RESUMEN 

La generalidad de la población del planeta habita en zonas urbanas, la ciudad es el 

espacio de concentración humana donde la sociedad se reproduce y se expresa 

físicamente, tiene tres etapas de crecimiento y estos se producen de forma simultánea. 

Las urbes deben enfrentar problemas como el incremento en la generación de residuos 

sólidos, mayor presión sobre los escasos espacios verdes, etc.  

El presente trabajo buscó realizar el diagnóstico ambiental del Barrio Quito Tenis 

(BQT), a través de una revisión bibliográfica de los antecedentes y características 

actuales de dicho barrio. Con este fin se realizó un análisis: físico, social y ambiental del 

BQT basados en la metodología propuesta por Guillermo Gallo en su documento 

Metodología para la elaboración de diagnósticos ambientales.  

Una vez obtenidos los resultados del análisis y continuando con la metodología utilizada 

se propone la realización del proyecto Perímetro Verde el mismo que busca crear un 

espacio seguro de circulación por el Barrio Quito Tenis, por medio de la utilización de 

paso peatonales los mismos que beneficiarán al BQT en varios sentidos. El proyecto 

propuesto permitirá a los habitantes del barrio, circular de manera segura en el interior 

del BQT, unirá las áreas verdes actualmente separadas entre sí y además ayudará en el 

cumplimiento de la denominada ZONA 30. 

Palabras clave: Barrio Quito Tenis,  diagnóstico ambiental, Perímetro Verde 
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ABSTRACT 

The generality of the world's population lives in urban areas, the city is the space of 

human concentration where society is reproduced and expressed has three stages of 

growth and these occur simultaneously. The cities must face problems such as the 

increase in solid waste generation, increased pressure on scarce green spaces, etc. 

The main objective of this document was prepare the environmental diagnosis of 

neighborhood Quito Tenis (BQT), through a literature review of the history and current 

characteristics of the BQT, based on the methodology proposed by Guillermo Gallo in 

his document “Methodology for the preparation of environmental diagnosis”. The 

environmental diagnosis is used in established industries or projects, where 

environmental impacts are determined by direct or indirect evaluation systems, 

(CORPASO, 2012). This type of research seeks to identify areas where you can improve 

from the environmental point of view, identifying the law applicable to the project. It 

comprises several stages, focusing on identifying vulnerable points in user-friendliness 

with the environment and selecting the urgent to improve areas (CORPASO, 2012) 

.After obtaining the results of the analysis and using the methodology recommendations, 

PERIMETRO VERDE was proposed. This project seeks to create a safe space for the 

neighbords to walk around the BQT, through the use of pedestrian passages. Perimetro 

Verde will also benefit the neighborhood in other areas such as joining green areas 

currently separated from each other and help in meeting the so-called AREA 30. 

Key words: Quito Tenis, Environmental diagnosis, PERIMETRO VERDE 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción del tema a desarrollar 

La generalidad de la población del planeta habita en zonas urbanas, donde realizan la  

mayoría de las actividades de interacción social como, la educación, el trabajo y el 

tiempo de ocio,  (Tella G. P., 2009). La ciudad es el espacio de concentración humana 

donde la sociedad se reproduce y se expresa físicamente, en su proceso de crecimiento 

pueden reconocerse varias etapas, (Tella G. , 2010).  “La primera de ellas tiene que ver 

con la expansión: la ciudad crece transformando el suelo rural en urbano. La segunda es 

la de la consolidación, donde se ocupan algunos lotes, se abren algunas calles, se 

construyen las viviendas, se tienden las redes. Y la tercera etapa es posible identificarla 

con la de la densificación: las áreas consolidadas comienzan a crecer en altura.”  

“Estas etapas conviven de manera simultánea en la ciudad, mientras que en un extremo 

crece, en otro se consolida y en el centro se densifica.” (Tella G. , 2010). Esta situación 

produce un proceso de sustitución, donde algunas edificaciones pueden ser 

reemplazadas por otras de mayor altura.  

La ciudad alberga una comunidad y esta debe poder crecer, hay ciertas zonas en que la 

ciudad crece con alta densidad y otros espacios que buscan crecer con una imagen 

urbana más tradicional con modos de ocupación del espacio distintos, buscando 

preservar cualidades barriales, (Tella G. , 2010).  

Uno de los mayores problemas que enfrentan las ciudades en la actualidad es el déficit 

de espacios verdes urbanos, generando una presión sobre el ambiente y los espacios 

verdes existentes, (Tella G. P., 2009). Cuando estos espacios fueron creados “estaban 
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dirigidos a un radio de usuarios determinado y con expectativas de uso específicas,  al 

aumentar la densidad urbana, desbordan su capacidad de carga y requiere la generación 

de nuevos” (Tella G. P., 2009). 

Otro reto que tienen que afrontar las urbes en la actualidad es el manejo de los residuos 

sólidos urbanos, originados en las actividades domésticas y comerciales, junto con el 

desarrollo llega el uso excesivo de papel y plástico creando la cultura de “usar y tirar”, lo 

que ha generado que las cifras de RSU producidos sean muy altas, (Echarri, 1998). El 

reciclaje “es la mejor opción desde el punto de vista ambiental” y actualmente se 

combina con plantas de tratamiento vertederos e incineradoras, “aunque una actuación 

imprescindible es la de reducir las cantidades de residuos producidos” (Echarri, 1998).  

El propósito de este trabajo es realizar el diagnóstico ambiental del Barrio Quito Tenis 

(BQT), a través de una revisión bibliográfica de los antecedentes y características 

actuales de dicho barrio. Este proyecto, es el primer paso para comenzar una gestión 

ambiental organizada en el barrio e inicia con la identificación de los requisitos 

ambientales legales aplicables en el (BQT).  Una segunda etapa del proyecto busca 

analizar las prácticas habituales diarias del Barrio Quito Tenis en temas relacionados con 

el ambiente como el manejo y gestión de los desechos sólidos reciclables, gestión de 

espacios verdes y vialidad.  

1.2. Antecedentes 

El diagnóstico ambiental es un instrumento usado en todo proyecto obra o industria ya 

establecido, donde los impactos ambientales son determinados mediante sistemas de  

evaluación directos o indirectos, (CORPASO, 2012). Este tipo de investigaciones 

buscan identificar  los aspectos donde se puede mejorar desde el punto de vista 

ambiental, identificando la legislación aplicable al proyecto y el cumplimiento de la 
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misma. Comprende varias etapas, centradas en identificar los puntos vulnerables en 

amigabilidad con el medio y la selección de las áreas urgentes a mejorar, (CORPASO, 

2012).  

Se debe tomar en cuenta, para un correcto diagnóstico ambiental, factores que están 

relacionados con el Ordenamiento Territorial. El mismo que es un “proceso técnico, 

administrativo y político de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, 

económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del 

territorio, considerando las condiciones sociales, ambientales y económicas para la 

ocupación del mismo” (MINIAM, 2014). Además contribuye al “uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar un desarrollo equilibrado y en condiciones de 

sostenibilidad, gestionando y minimizando los impactos negativos que podrían ocasionar 

las diversas actividades y procesos de desarrollo que se desarrollan en el territorio; 

garantizando el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a su desarrollo 

de vida” (MINIAM, 2014).  

“La Constitución del Ecuador prevé que todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados GAD elaboren un Plan de Ordenamiento Territorial en sus respectivos 

ámbitos territoriales” (Gómez Domingo, 2013). “La denominación Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) proviene de la fusión de dos tipos de planes previstos 

en la Constitución de Ecuador: los planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento 

Territorial” (Gómez Domingo, 2013).  

“La Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, sitúan los planes en la idea de Sumak Kawsay”, el 

mismo que implica  “una forma de vida basada en relaciones más amigables con la 
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naturaleza y menos consumista” asociadas a la término “vivir mejor” (Gómez Domingo, 

2013).  

El Distrito Metropolitano de Quito está ubicado en la provincia de Pichincha, es una 

jurisdicción formada sobre la base del Municipio de la ciudad de San Francisco de Quito 

y sus localidades cercanas, (Secretaria Metropolitana, 2010). El Distrito Metropolitano 

es sinónimo de área metropolitana, ya que incluye el área urbana de la ciudad, se divide 

en 8 administraciones zonales como muestra la figura 1.1. (Secretaria Metropolitana, 

2010). Las administraciones zonales tienen como funciones descentralizar los 

organismos institucionales y están regidas por un administrador zonal designado por el 

Alcalde, estas abarcan todo el territorio del distrito metropolitano y se fraccionan en 32 

parroquias urbanas y 33 rurales, (Secretaria Metropolitana, 2010). Las parroquias 

urbanas están divididas en barrios, son la división política y administrativa más pequeña 

del Distrito Metropolitano de Quito, (Secretaria Metropolitana, 2010). 

Figura 0.1: Administraciones Zonales del DMQ 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Metropolitana 

Para el caso en estudio se debe conocer que el  Barrio Quito Tenis comienza a formarse 

en el año de 1956, se encuentra dentro de la administración zonal Eugenio Espejo y 

pertenece a la parroquia Rumipamba, (Alcaldía de Quito, 2010). Según los datos del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_%28provincia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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censo del 2010 publicados en la página oficial de la Alcaldía Metropolitana de Quito, el 

barrio cuenta con 1711 viviendas con un promedio de ocupación de 3.3 habitantes.  

1.3. Importancia del Estudio 

La formación del sistema territorial es “consustancial con al proceso evolutivo del 

hombre, que desde los albores de la humanidad ha adaptado su hábitat a sus 

necesidades” (Gómez Domingo, 2013).  Es así como al sistema territorial se le incluyen 

componentes como el sistema natural en el estado actual, la población con sus 

actividades, el sistema de asentamientos de la población, “los canales de relación a 

través de los que se intercambian personas, mercancías e información”, las instituciones 

y el marco legal (Gómez Domingo, 2013).  

Siendo el modelo territorial una representación simplificada del sistema territorial 

existente, es aplicable a cualquier nivel jerárquico de división territorial y en cualquier 

momento del mismo. Este modelo es la proyección espacial del estilo de desarrollo de la 

sociedad en el espacio al que se refiere, “de tal manera que estrategias distintas de 

desarrollo económico, social, ambiental, conducen a modelos distintos de organización 

espacial” (Gómez Domingo, 2013).  

La importancia de este estudio se debe a que el BQT es un barrio que en los últimos seis 

años ha visto un dramático cambio en el paisaje urbano del mismo, donde las antiguas 

viviendas unifamiliares han sido reemplazadas por modernos edificios, creando un 

aumento en la densidad poblacional, en la demanda de servicios básicos y en la 

necesidad de conservar y potenciar sus espacios verdes. Hasta la fecha no se ha realizado 

un estudio de los impactos ambientales generados en el barrio, la realización de este 

proyecto es la base de un plan de ordenamiento territorial estructurado, planeado y 
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organizado donde se busca plantear las alternativas para lograr un desarrollo sustentable 

del BQT.  

Es trascendental realizar “la caracterización de los problemas, sus formas de aparición, 

sus relaciones reales y las formas en que pueden superarse en función de la adopción de 

una política ambiental activa, en lo económico, social, cultural, tecnológico y ecológico” 

(Gallo, 2012). 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar a través de una revisión bibliográfica e in situ,  un Diagnóstico Ambiental del 

Barrio Quito Tenis para conocer el estado actual del componente físico y social del 

barrio a fin de plantear por medio de este trabajo un punto de partida que permita la 

toma de decisiones que permitan mejorar la calidad de vida de los actuales y futuros 

habitantes del Barrio. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar por medio de sobre vuelos y recorridos in-situ, una caracterización del 

espacio físico donde se encuentra el BQT a fin de establecer las condiciones físicas 

actuales y delimitar la zona de estudio. 

 Analizar a través de un estudio de fuente un análisis socio-económico de las 

condiciones del BQT, para determinar las condiciones actuales en las que se  

encuentran la comunidad que habita dentro del Quito Tenis.  
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 Realizar por medio de un análisis bibliográfico y trabajo de campo una valoración 

ambiental de las condiciones actuales del BQT a fin de determinar las condiciones 

en las que se realizan las condiciones diarias del Barrio.  

 Plantear una solución a corto y mediano plazo a los problemas más inmediatos  

relacionados con el ambiente que puedan encontrarse luego de los análisis 

previamente descritos.  

1.5. Características del sitio del proyecto 

El BQT comienza a formarse en el año de 1956 con la construcción de casas 

unifamiliares y a partir de 1980 comienza a incrementarse la densidad poblacional, los 

servicios básicos y la seguridad del barrio se ve deteriorada, sin embargo el barrio logra 

conservar su espíritu de urbanidad y buenas relaciones entre vecinos, el día de hoy el 

barrio cuenta además con cinco guarderías, un colegio y un club deportivo (Urbano 

Grupo Consultor, 2014).  

El BQT cuenta con una directiva organizada sin fines políticos y conformada por 

vecinos del barrio, encargada de realizar las obras de mantenimiento de espacios verdes 

y zonas comunales, pendientes de la organización del tránsito y seguridad, gestionar los 

aportes voluntarios económicos de vecinos y empresas privadas, así como la búsqueda 

de opciones de mejora en la calidad de vida de los habitantes del Barrio Quito Tenis, 

(BQT, 2014).  

El Barrio Quito Tenis, se encuentra ubicado en la Parroquia de Rumipamba en el 

Noroccidente de la ciudad de Quito, cuyos límites son al Norte Avenida Edmundo 

Carvajal y el límite norte del Parque de la Hidalgo de Pinto, al Sur con las calles Agustín 

Azcúnaga y Comicios, al Este con la Avenida Brasil y al Oeste con la Avenida Mariscal 
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Sucre, (BQT, 2014). Según la página web de la Alcaldía Metropolitana de Quito, existen 

4,254 habitantes sobre una superficie total de 70,4 has., de las cuales 6,64 has. 

pertenecen a áreas verdes, dando una relación de 15,61 m
2
/hab. 

Basados en datos proporcionado por censo realizado en el año 2010, se conoce que 54% 

de los habitantes son de género femenino, mientras que el 37% de la población total del 

BQT está comprendida entre los 40-64 años de edad, siendo el mayor grupo poblacional 

del barrio quienes junto a los mayores de 65 años llegan alcanzar el 40% de la población 

total, mientras que los habitantes del BQT que menores de 18 años alcanzan el 29% de 

la población total, (BQT, 2014; Alcaldía de Quito, 2010). 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Jurídico 

Fue necesario enmarcar el presente trabajo dentro de  un marco jurídico que permita 

sustentar las recomendaciones de este estudio, luego del análisis realizado al estado 

actual del Barrio Quito Tenis y enumerar las condiciones jurídicas que establecen la 

importancia de mantener un equilibrio entre el hombre y la naturaleza dentro de un 

mismo espacio. Siendo la Naturaleza un objeto de derecho dentro de la Constitución 

vigente fue conveniente analizar  el Art. 14, donde señala lo siguiente: “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados”. 

La perspectiva jurídica del Sumak Kawsay, se establece con la finalidad de garantizar 

los derechos y garantías como se demuestra en nuestra Constitución de 2008. Esta 

propuesta jurídica constituye un factor primordial para trabajar en lo concerniente al 

tema político, pues desde el debate jurídico se propone, que el Sumak Kawsay es una 

pieza clave dentro del ámbito político,  (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

En efecto, con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente al 

estado actual de la misma, orientada al respeto integral de su existencia, a su 
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mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos (Arts. 71-

74), (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Esta propuesta se enmarca en un contexto en el que la gestión del gobierno se orienta al  

cumplimiento de los principios y derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay (Art. 14), en 

los que se destaca la interculturalidad y la convivencia armónica con la naturaleza, con 

un giro en la visión predominante de la naturaleza, entendida solo como proveedora de 

recursos a un enfoque más integral y biocéntrico, en el que la naturaleza es definida 

como “el espacio donde se realiza la vida” (Art. 71), (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

Cabe notar que la Constitución de 2008 establece una serie de derechos del Buen Vivir, 

los que se refieren, por ejemplo, a la garantía de un ambiente sano, agua y alimentación, 

comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, 

trabajo y seguridad social, entre otros, (Palacios, 2014).  

La conceptualización del Sumak Kawsay – Buen Vivir es un discurso político y 

económico en proceso de construcción y consolidación desde espacios económicos, 

organizativos, culturales y ambientales. En Ecuador, este concepto fue incorporado en la 

Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008).  

Pablo Dávalos conceptúa como noción que ha sido traducida como “Buen Vivir”, pero 

cuya acepción más pertinente sería “Vida en plenitud”, ha sido retomada y recreada 

desde la confirmación de las vivencias ancestrales de los pueblos indígenas y de su 

forma de construir tanto su sociabilidad como su relación con la naturaleza, (Dávalos, 

2012). 
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La vida en plenitud se refiere a las vivencias de nuestros ancestros pueblos indígenas, 

que han logrado construir su sociedad basada en un ambiente sano con una relación 

directa con la naturaleza, su entorno y su forma de vivir. 

Por su parte Kowii manifiesta que Sumak Kawsay es una concepción andina ancestral 

de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la 

actualidad.  

Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la vida, en 

referencia a una existencia digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser 

humano, en síntesis el Sumak Kawsay significa la plenitud de la vida, (Kowii, 2010).  

En definitiva, el Buen Vivir fundamentalmente se caracteriza por tener tres valores que 

son: El ama killa, no a la pereza; ama llulla, no a la mentira; ama shua, no al robo, los 

cuales se sintetizan en la importancia del trabajo como el eje fundamental para 

garantizar el bienestar individual, familiar y colectivo.  

“Llankayka kushikuypa shunkumi kan”, este pensamiento kichwa significa “que el 

trabajo es el corazón de la felicidad”, y se sostiene en la trilogía anteriormente 

mencionada, (Kowii, 2010). 

Analizado los autores anteriormente citados, es la armonía que debe existir entre el 

desarrollo tecnológico como productivo, laboral, social, educativo con el  ambiente, en 

pos de que se consagre la paz social en un entorno que respete tanto los derechos de los 

ciudadanos como los de la naturaleza. 

Por otra parte, se recuerda que el vínculo con la Naturaleza es orgánico (la vida es 

indivisible), lo que implica el reconocimiento de sus derechos. No se trata de “recursos 

naturales”, sino del “espacio donde se realiza la vida”. Por eso, la Naturaleza tiene “el 
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derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos”, (Houtart, 2011). 

Desde una visión más amplia el Sumak Kawsay fomenta y fortalece los  valores 

comunitarios, la participación de los individuos  en  la construcción de su propio destino 

y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad. El Buen Vivir 

tiende a la construcción de sociedades solidarias que buscan  vivir en armonía con la 

naturaleza y de esta forma mejorar la calidad de vida basada en la continua práctica de 

los valores. 

La conjunción de dos términos kichwas ha generado sinónimos del Sumak Kawsay, 

expresados en: calidad de vida, vida digna, muerte digna, plenitud de la vida, bienestar, 

buen vivir, vivir bien, saber vivir, saber convivir, vivir en equilibrio y armonía, respetar 

la vida,  (Dávalos, 2012). 

La noción del Buen Vivir ha estado presente en los pueblos originarios del mundo entero 

y también en la propia civilización occidental; su esencia es universal, ha sido una 

aspiración constante de la humanidad.  

En la sabiduría ancestral común a los pueblos de la Tierra, el calificativo bueno de esta 

aspiración abarca no solo la definición de agradable y hermoso, sino la idea ética de lo 

bueno. Por ejemplo, en el hinduismo, (Kowii, 2010) una de las religiones más antiguas 

del mundo y antecesora directa del budismo, hay tres metas para el Buen Vivir: la virtud 

(mediante la moral), la victoria (a través del trabajo) y la belleza (por las artes). El 

filósofo griego Aristóteles consideraba que la “vida buena” consistía en la satisfacción 

de las necesidades materiales, en el cultivo de la mente y en la práctica de la virtud. En 

el Ecuador, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, recogiendo los planteamientos de 
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los pueblos andino-amazónicos, plantea la noción del Buen Vivir como el objetivo 

central de la política pública, (PNBV, 2013). (Figura 2.1) 

Figura 0.1: Articulación del Sistema Nacional de Planificación Participativa 

Fuente: (PNBV, 2013) 

En este contexto somos corresponsables de construir un porvenir justo;  se plantea la 

necesidad de construir una sociedad equitativa que brinde igualdad de condiciones a 

todas las personas, acceso a salud, educación, trabajo, vivienda, cultura con la finalidad 

de llevar una vida digna con justicia social.  

Una vez analizada la doctrina jurídica con respecto al Sumak kawsay (Buen Vivir), los 

preceptos Constitucionales y los autores que concluyen que dicho termino es un 

conglomerado de varios principios fundamentales relacionados con: la igualdad, 

soberanía, interculturalidad, colectividad, equidad, solidaridad, protección, 

plurinacionalidad, universalidad, dignidad, inclusión, participación ciudadana,  

progresividad y transparencia. 
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En este contexto es necesario mantener un equilibrio entre el medio ambiente y el 

hombre; el entorno en el cual se desarrolla debería ser un ecosistema que fusione la 

flora, la fauna, el agua, el aire y cualquier otro elemento que  le permita ser feliz y 

desenvolverse en un ambiente adecuado, para alcanzar una vida digna y el tan anhelado 

Buen Vivir.  

Con estos antecedentes, es necesario que exista una adecuada planificación urbanística 

por parte del Estado para lograr los objetivos planteados por la Constitución del 2008.  

Por tal razón, las ordenanzas municipales tienen la obligación de cumplir con lo 

dispuesto en nuestra la Carta Magna; de acuerdo con lo establecido por la Pirámide 

Kelseniana. 

La Pirámide Kelseniana representa gráficamente la idea de sistema jurídico organizado y 

debidamente estructurado, (Ley, 2015).  

De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un 

conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse dentro del sistema, es 

sobre la base del principio de jerarquía.  

Por tanto las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras de 

acuerdo con el principio de jerarquía.   

Kelsen defiende que la validez de todas las normas jurídicas emana y depende de otra 

norma superior, a la que el resto deben su validez y su eficacia. La pirámide sitúa la 

Constitución en el pico de la Pirámide y en forma descendente las normas jurídicas de 

menos jerarquía, no habiendo organismo alguno que pueda modificarlos. A continuación 

se presenta en la figura 2.2  de manera clara dicha jerarquía: 



30 

 

Figura 0.2: Pirámide de Kelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ley, 2015) 

“Cuanto más cerca a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un 

mayor número de normas jurídicas, el escalón superior es muy pequeño, pues 

Constitución sólo hay una, el escalón por debajo es más ancho, porque hay más leyes 

que "constituciones", el siguiente más ancho que el anterior, etc.” (Ley, 2015). 

En consecuencia de lo antes mencionado, se tiene como base lo determinado por Kelsen 

para realizar el siguiente análisis: El Sumak Kawsay, se encuentra en la Constitución del 

Ecuador, de ahí la obligación de cumplir con este principio Constitucional, todas las 

funciones del Estado, la ciudadanía en general para conseguir el gran objetivo que es una 

vida digna en continua interrelación con la naturaleza generando un ambiente 

sustentable. 
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En lo referente al Régimen Urbanístico del Distrito Metropolitano de Quito, el Ilustre 

Municipio de Quito tiene la potestad de regular dentro de los límites de su 

circunscripción, con competencia privativa, exclusiva y prevalente, la ordenación, 

ocupación, habilitación, transformación y control del uso del suelo, edificaciones, 

subsuelo y el espacio aéreo urbano hasta la altura máxima permitida por la zonificación, 

(Municipio de Quito, 2008).  

Lo antes mencionado tiene relación directa con el Buen Vivir, por consecuencia esta 

Ordenanza Municipal tiene que cumplir los lineamientos del artículo 14 de la 

Constitución en lo referente que los ciudadanos deben tener una vida digna. 

Es así que el Art. ...(10) indica que los propietarios del suelo urbano necesitan de una 

aprobación para el planeamiento implicará el cumplimiento de los siguientes deberes: 

f)  Mantener los terrenos y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato. 

i)  Sujetarse a las normas de prevención, protección y remediación del ambiente; y, a 

las del patrimonio arquitectónico, arqueológico y urbano. 

j)  Guardar las debidas precauciones y tomar todas las medidas necesarias en orden a 

garantizar la seguridad de las personas, los bienes o el ambiente en el ejercicio de su 

actuación, (Municipio de Quito, 2009). 

Con respecto al Plan del Barrio Quito Tenis, en consonancia con el Buen Vivir, es 

necesario evitar el deterioro de las condiciones urbanísticas y ambientales del barrio 

Quito Tenis, mediante la implementación de medidas que involucren todos los aspectos 

relacionados con su funcionamiento adecuado, consolidación y calidad de vida para sus 

habitantes. 
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Basados en la Ordenanza 0041 de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito 

(Anexo 1) donde se indica que se apoyará todos los proyectos e iniciativas de los 

ciudadanos que viven en su territorio y que contribuyan a una óptima convivencia 

ciudadana, (Municipio de Quito, 2009). 

Luego del análisis jurídico es importante también mencionar conceptos vitales que 

permitieron el análisis y entendimiento del presente documento, como es el caso del  

ordenamiento territorial permite la toma de decisiones para maximizar la eficiencia 

económica del territorio, garantizando la cohesión política social y cultural de sus 

habitantes en condiciones de sostenibilidad, (Gómez Domingo, 2013). 

2.2. Ordenamiento Territorial 

2.2.1. El Sistema Territorial 

El sistema territorial es una construcción social inevitable que representa el estilo de 

desarrollo de una sociedad, desde sus inicios el hombre ha adaptado el hábitat a sus 

necesidades y lo seguirá haciendo en el futuro, la aparición de la agricultura marcó un 

hito, (Gómez Domingo, 2013). Al empezar a tener excedentes de alimentos, la población 

empezó a crecer y aparecen las profesiones y la división del trabajo. Un agricultor se 

dedica a la labranza, el artesano fabrica las herramientas, el chamán invoca al sol y la 

lluvia para que beneficien los cultivos, creando el espacio religioso, el guardián 

encargado de proteger la cosecha, el comerciante ayuda al intercambio y todo esto 

grosor según su importancia y las telecomunicaciones representadas según su cobertura. 

Este hace posible el surgimiento de las ciudades,  (Gómez Domingo, 2013).  

Gómez Orea, describe a los componentes del sistema territorial como “ el medio físico o 

sistema natural en el estado actual, lo que incluye a los usos primarios del suelo, la 
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población junto a sus actividades de producción, de consumo y de interacción social, el 

sistema de asentamientos de la población, los canales de relación a través de los que se 

intercambian mercancías, energía e información, las instituciones y agentes que 

vertebran la sociedad y el marco legal que define las reglas” (figura 2.3) 

Figura 0.3: El sistema territorial, función e imagen que transmite 
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PAISAJE

DOMINGO GOMEZ OREA

Fuente: (Gómez Domingo, 2013) 

El sistema, a medida que pasa el tiempo, se va complicando pero conserva los rasgos 

básicos de sus orígenes, la división del trabajo y la especialización funcional del espacio 

aunque existan infinitas formas de diferentes de organización,  (Gómez Domingo, 2013). 

Un sistema territorial está compuesto por tres grandes elementos, la estructura, el 

funcionamiento y la imagen que transmite, ¨una red superpuesta a la naturaleza cuyos 

nodos son los asentamientos de población y cuyas líneas son las infraestructuras de 

transporte y de comunicaciones, las actividades humanas están presentes en todo el 



34 

 

sistema, el tercer elemento es la imagen del sistema, este elemento implica la percepción 

humana.”  (Gómez Domingo, 2013). (Figura 2.4) 

Figura 0.4: El sistema territorial es una construcción inexorable de la población 

sobre la naturaleza 
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Fuente: (Gómez Domingo, 2013) 

El sistema territorial de un país “se organiza en subsistemas basado en los niveles 

jerárquicos donde las unidades territoriales de cada nivel se integran en las de nivel 

superior e integran a las de nivel inferior” (Gómez Domingo, 2013). Estructuras, 

potencialidades y problemas territoriales son específicos de cada rango por lo que no se 

puede planificar desde rangos inferiores las estructuras territoriales que corresponden a 

niveles superiores. Son consideradas estructuras de primer nivel, la red básica de 

infraestructuras de transporte del país, los aeropuertos internacionales, puertos, en 

general todas las estructuras que den servicio al país, en segundo nivel se encuentran las 

infraestructuras hidráulicas como los embalses y las carreteras regionales, de tercer nivel 

o rango municipal la recolección de la basura, el abastecimiento y saneamiento de aguas, 

el control de ruido, etc.  (Gómez Domingo, 2013). 
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El modelo territorial es una representación simplificada del sistema territorial, el modelo 

físico y los usos primarios del suelo, expresado en unidades ambientales, las cuales son 

representadas por manchas irregulares de distinto color,  (Gómez Domingo, 2013). El 

sistema de asentamiento poblacional, generalmente representado por círculos de 

diámetro proporcional al tamaño o importancia así como alguna característica 

representativa de dicho asentamiento. Lo canales de relación como las infraestructuras 

de transporte son representados por líneas y puntos de diferente modelo se aplica a 

cualquier nivel de la jerarquía y en cualquier momento, el sistema territorial y el modelo 

que lo representa es la proyección espacial del estilo de desarrollo de la sociedad en el 

espacio, por lo que las estrategias distintas de desarrollo económico, social y ambiental 

conducen a modelos distintos de organización espacial,  (Gómez Domingo, 2013). 

Gómez señala, seis niveles que definen la jerarquía de los sistemas territoriales, cada 

uno posee una escala característica de estudio, diagnóstico y planificación: 

 Supranacional, la Unión Europea, escala característica 1:1.000.00 o superior 

 Nacional o nivel estado nacional: Escala característica 1:500.000/1:1.000.000 

 Regional, primer nivel bajo el nacional. Escala 1:50.000/1:1.000.000 

 Subregional o comarcal, primer nivel por encima del municipal. Escala 1:25.000 

 Local o municipal. Escala 1:25000 a 1:10.000 o mayor 

 Nivel particular, división del municipio en ¨aldeas¨ escala 1:5.000 o mayor 

La práctica de la ordenación territorial requiere de tres condiciones básicas: 

 Voluntad política, impone el control del uso del suelo y del comportamiento de las 

actividades, de acuerdo con el principio aceptado de la función social de la 

propiedad 
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 Cobertura legal de los planes  

 Capacidad Institucional para impulsar la formulación de los planes y gestionar su 

ejecución, seguimiento y control. 

En el Ecuador se introdujo el ordenamiento territorial en la constitución del 2008 y las 

otras dos condiciones se desarrollan como muestra la figura 2.5 a continuación  

Figura 0.5: Instrumentos de ordenación territorial por niveles que se pueden 

suceder en cascada y se desarrollan con otros planes 
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Estas interacciones forman la estructura urbana, la misma que está conformada por un 

conjunto de partes y componentes en una unidad que se conocen como ciudad. 

2.3. Ciudad. 

Aceves sostiene que la forma de las ciudades “está definida por su dimensión o 

extensión física que recae en los trazos de sus vías de circulación que van desde las 

arterias principales hasta las pequeñas calles de vecindario”  sostiene además que existen 

tres formas Rectilínea, Radial o de Malla (Aceves, 2014). La forma reticular o 

cuadrícula indica una intención de orden y facilita la administración y el tráfico, la forma 

radial indica focalidad y presenta crecimiento con vialidades circulares, la malla tiene un 

crecimiento en forma orgánica, produce tráfico urbano y dificulta la orientación,  

(Aceves, 2014). La estructura urbana está constituida por elementos físicos con diversos 

destinos y actividades,  (Aceves, 2014). 

La definición de estructura, supone que la ciudad está regida por un orden, conformada 

por elementos urbanos reconocidos como el sistema vial, los espacios verdes, 

equipamientos, etc. que se presentan con características particulares en la conformación 

de cada ciudad, en ella se constituyen sistemas y subsistemas de relaciones que 

determinan su organización y modos de crecimiento,  (López, 2013).  Estos tienen como 

objetivo garantizar su funcionamiento interno y  las relaciones que establecen permiten 

identificar variables y realizar análisis que conducen al reconocimiento de la estructura 

existente, como la composición física que permite definir la disposición y organización 

de los elementos de la estructura física de la ciudad,  (López, 2013). López además 

indica que “la organización funcional, comprende el conjunto de actividades urbanas, 

económicas, sociales y la manera de relacionarse de estas en el tiempo y el espacio 
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cultural” por lo que el conjunto de las actividades urbanas y las relaciones que 

mantienen entre sí, constituyen el sistema urbano,  (López, 2013). 

2.3.1.  Elementos constitutivos de la estructura urbana 

Se consideran elementos constitutivos al medio natural y al medio construido, el medio 

natural hace referencia al territorio de soporte sobre el cual se asientan los elementos 

urbanos, los componentes que incluye el medio natural caracterizan al espacio físico que 

posibilita la construcción y organización de la ciudad, (Aceves, 2014).  El territorio 

sobre el que se asienta una ciudad, “explica las razones que dieron lugar a la fundación 

de la ciudad e imponen condiciones para su posterior desarrollo, crecimiento y 

posibilidades de expansión” (Aceves, 2014). 

Aceves indica que los elementos que constituyen el medio natural son: 

 Relieve y morfología del terreno: topografía. 

 Tipos de suelo: capacidad de soporte. 

 Cursos de agua: ríos, arroyos, lagos 

 Tipo de vegetación: arbustales, bosques, pastizales. 

 Clima y microclimas: temperaturas, lluvias, humedad. 

 Características ambientales. 

 Características paisajísticas. 

El medio construido, se refiere al “emplazamiento en el espacio concreto sobre el cual se 

asienta el núcleo primario de la ciudad” (Aceves, 2014) junto con el soporte natural, 

dirigen y condicionan la expansión de la ciudad. El medio construido está representado 

“por la forma en que se ordenan y agrupan sus componentes en el territorio de soporte, 

según las diferentes utilizaciones del espacio en función de las actividades y necesidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cursos_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Microclima
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de la población” (Aceves, 2014). El mismo autor señala además que  los elementos que 

constituyen el medio construido son los siguientes: 

 Usos de suelo 

 Sistema vial 

 Sistema de espacios verdes 

 Equipamiento 

 Soporte Infraestructural. 

 Componentes urbanos 

Una ciudad se compone de distintos elementos como son el uso de suelo urbano, sistema 

vial, espacios verdes, equipamiento urbano, radio urbano,  (López, 2013). 

2.4. Componentes de la ciudad 

López, establece que “la estructura se conforma por un producto de partes y 

componentes de lo que conocemos como ciudad” además agrega que “dentro de ella se 

encuentran sistemas y subsistemas de relación los cuales determinan su organización y 

crecimiento los cuales tienen como finalidad la garantía de su funcionamiento” (López, 

2013). Dentro de los componentes urbanos se encuentran elementos básicos los cuales 

estructuran la ciudad, dentro de ellos se encuentran: 

 Usos del suelo urbano 

 Sistema vial 

 Espacios verdes 

 Equipamiento urbano 
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2.4.1.  Usos del suelo urbano 

Usos del suelo son todas las actividades urbanas localizadas en un determinado punto 

del espacio, pueden ser rurales o urbanos,  (Aceves, 2014). Los principales tipos de usos 

del suelo se clasifican según los distintos tipos de actividad pueden ser residencial, 

comercial industrial, institucional, espacios verdes públicos, (Aceves, 2014).  El mismo 

autor clasifica los tipos de usos del suelo urbano según su grado de predominio de la 

actividad como usos dominantes, usos complementarios, conflictivos e incompatibles. 

2.4.2.  Sistema vial 

El sistema vial incluye el conjunto de la red vial urbana y regional, se consideran los 

siguientes aspectos, la clasificación físico-funcional de las vías urbanas y el tipo según 

su localización y función,  (Aceves, 2014).  

 Red vial principal a las vías que canalizan los mayores volúmenes de tránsito, 

receptan los principales movimientos urbanos y regionales y vinculan las principales 

actividades o puntos importantes intra e interurbanos, y el tránsito pesado.  

 Red vial intersectorial: son el conjunto de calles que conectan diferentes sectores 

internos de la ciudad, receptan los movimientos urbanos, de automóviles y 

colectivos, vinculan actividades barriales o nodos periféricos. Suelen estar 

semaforizadas, de anchos considerables, con vías selectivas, y sin estacionamiento 

permitido en sus bordes. 

 Red vial secundaria: constituido por el conjunto de vías que permite el acceso 

directo a los barrios y unen las intersectoriales entre sí. Suelen estar semaforizadas y 

bordeadas del comercio local. Pueden o no admitir estacionamiento en sus bordes, 

dependiendo del ancho de la misma. 
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 Red vial local: constituida por el trazado de calles locales de acceso directo a la 

vivienda. No tiene restricciones de diseño. Se priorizan las bajas velocidades, y el 

movimiento de peatones. 

2.4.3. Espacios Verdes Públicos 

Los espacios verdes públicos constituyen un eje central en la vida social ya que son 

lugares de encuentro, de integración y de intercambio, crean un sentido de identidad y 

pertenencia y promueven la diversidad cultural y generacional, (Tella G. P., 2009). Uno 

los mayores problemas que enfrentan las ciudades en la actualidad es el déficit de 

espacios verdes urbanos, generando una presión sobre el ambiente y los espacios verdes 

existentes, (Tella G. P., 2009). Cuando estos espacios fueron creados “estaban dirigidos 

a un radio de usuarios determinado y con expectativas de uso específicas,  al aumentar la 

densidad urbana, desbordan su capacidad de carga y requiere la generación de nuevos” 

(Tella G. P., 2009).  

Los gobiernos locales conscientes de su importancia para la sociedad buscan 

“desarrollar estrategias para incrementar su oferta, para optimizar su mantenimiento, 

para mejorar la calidad de su equipamiento así como para potenciar su acceso público” 

(Tella G. P., 2009). Además de cumplir con una función estética los espacios verdes 

públicos cumplen con varias cualidades intrínsecas  ya que “ofrecen un ecosistema 

urbano apropiado para la conservación de la biodiversidad, enriquecen el paisaje urbano, 

asumen un papel central de oxigenación, contribuyen en la regulación hídrica y en la 

reducción del impacto de la ciudad construida sobre el medio ambiente” (Tella G. P., 

2009). Estos espacios desempeñan un papel importante en la estructuración de la ciudad 

“como ordenadores de la trama, cualificando el tejido, orientando el crecimiento y 

vinculando espacios” (Tella G. P., 2009). 
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Los espacios verdes públicos tienen tres funciones básicas, son espacios públicos, 

espacios verdes y ordenadores urbanos, las mismas que han ido cambiando con el 

tiempo.  (Tella G. P., 2009). Durante la época de la colonia las denominadas Plazas 

Mayores daban forma y carácter a la ciudad y eran consideradas un símbolo de poder, en 

torno a ellas se ubicaba “la iglesia mayor, el cabildo, el fuerte, la casa real, las tiendas” 

(Tella G. P., 2009). Durante el siglo XX, “las plazas fueron concebidas como espacios 

de encuentro e interacción social y como elementos urbanos de control”, (Tella G. P., 

2009). 

Existen tres tipos de espacios verdes urbanos, los sitios que definen el paisaje de la 

ciudad, los parques y paseos destinados principalmente a actividades recreativas  y las 

calles arboladas, (Tella G. P., 2009). Los espacios verdes dentro de estas categorías se 

diferencian según su origen  determinado por su arbolado, localización y morfología y 

escala clasificándose en local, metropolitano y regional, encontrando corredores verdes, 

bulevares, plazoletas, parques urbanos, etc. (Tella G. P., 2009). 

Los parques constituyen otro factor importante ya que han sido atribuidos funciones 

como “pulmones de las áreas centrales hacinadas, como delimitación de la expansión 

urbana” y constituyéndose en espacios de recreación y de ocio, (Tella G. P., 2009). 

Estos espacios se han convertido también en escenarios artísticos y culturales, lugares de 

manifestación y expresión de conflictos sociales, (Tella G. P., 2009). Los espacios 

verdes urbanos en la actualidad tienen funciones benéficas al ser “lugares de 

esparcimiento y recreo propicios para las relaciones sociales, el contacto con la 

naturaleza, la realización de ejercicio físico y contribuyendo a las disminución de la 

contaminación acústica, visual, etc.” (Peón, 2012). La Organización Mundial de la Salud 

considera “a la superficie de las ciudades destinada a espacios verdes por habitante como 
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un indicador de calidad de vida urbana” recomendado como media “una relación de 10 a 

15 m
2 

de espacios verdes por habitante, ciudades como “Curitiba, Bruselas, Ámsterdam, 

Nueva York y Viena sobrepasan este valor.” (Tella G. P., 2009). “Visitar de manera 

frecuente estos espacios, influyen en la reducción de las condiciones de estrés, pero 

requieren que los espacios verdes sean de calidad y accesibles y que se encuentren cerca 

del entorno cotidiano, (Peón, 2012). Se conoce que, “una distancia entre la residencia y 

el espacio verde superior a 300 metros es suficiente para reducir el número de visitas 

diarias, el tiempo de las visitas” si esta distancia aumenta, la visita puede reducirse solo 

al fin de semana, (Peón, 2012). 

Los espacios verdes también enfrentan amenazas ya que pueden convertirse en espacios 

vacíos, sin uso y función convirtiéndose en espacios de degradación e inseguridad que 

muchas veces son cerrados con muros y rejas, (Tella G. P., 2009). La sensación de 

inseguridad afecta a las personas reduciendo el tiempo y el uso de estos lugares al 

considerarlos inseguros y reducen sus visitas, disminuyendo las posibilidades de 

encuentro ciudadano y perdiendo el sentido colectivo, (Tella G. P., 2009). Estas 

situaciones sumadas al mobiliario deteriorado, veredas y senderos poco accesibles 

árboles en mal estado, poco mantenimiento, deficiente iluminación, crea que se 

reemplacen sus visitas por clubes privados y centros comerciales, (Tella G. P., 2009). 

2.4.4. Equipamiento urbano 

Equipamiento “es el conjunto de recursos e instalaciones cubiertas o libres, fijas o 

móviles, con distintas jerarquías y grados de complejidad, prestados por el Estado u 

otros para satisfacer diferentes necesidades de la comunidad” (Aceves, 2014). Según sus 

funciones los equipamientos son: educativo, sanitario, administrativo, institucional, 

religioso, social, financiero, recreativo, deportivo, turístico, en esta categoría se incluyen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equipamiento_urbano
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las guarderías, escuelas primarias, escuelas secundarios, institutos terciarios, hospitales, 

centros de salud, parroquias, municipalidades, etc. 

Otra clasificación es por el radio de influencia, esto depende de la escala y la cantidad de 

habitantes a los que sirve, algunos equipamientos pueden ser únicos como los 

aeropuertos, municipalidades, (Aceves, 2014). 

2.4.5.  Soporte Infraestructural 

Infraestructura es considerado el  conjunto de equipos e instalaciones que cumplen con 

la función de soporte y apoyo de las distintas actividades y que contribuyen al 

saneamiento e higiene urbanos, existen distintos tipos de infraestructura como las red 

agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales, red de energía eléctrica 

domiciliada, alumbrado público, Gas (envasado o en red), teléfonos, etc.  (Aceves, 

2014).  

2.4.6.  Servicios 

Los servicios son regulados por la administración y son todos los servicios necesarios 

para el funcionamiento del centro urbano, Aceves describe los siguientes:  

 Barrido y limpieza 

 Recolección de residuos 

 Tratamiento de los residuos 

 Regado de calles 

 Cuidado y mantenimiento del alumbrado público 

 Cuidado y mantenimiento de los espacios verdes 

 Cuidado, mantenimiento y reparación de la red vial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_primarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
https://es.wikipedia.org/wiki/Centros_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Desag%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Recogida_de_basuras
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Los servicios son implementados en los barrios por parte de la autoridad política 

encargada de la ciudad, los barrios de Quito son la división política, más pequeña de la 

ciudad, (Secretaria Metropolitana, 2010). 

2.5. El Barrio 

El barrio es la subdivisión de una ciudad o pueblo, normalmente con identidad propia y 

cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia, (Pérez, 2009). El mismo puede 

haber nacido por una decisión administrativa de las autoridades, por un desarrollo 

inmobiliario o por el devenir histórico, (Pérez, 2009). El sentido de pertenencia y la 

identidad propia de los habitantes de un barrio puede ser muy marcada en ciertos 

lugares, por ejemplo en Argentina, la pertenencia a un barrio es muy fuerte desde el 

punto de vista cultural,  creando incluso un antagonismo con los habitantes de otros 

barrios, (Pérez, 2009).  El barrio es “visto como un espacio de tradiciones” por esto 

suelen contar con centros culturales, donde se proponen diversas actividades para los 

vecinos, (Pérez, 2009). Las ferias barriales, son eventos  que brindan a un gran número 

de personas de distintas procedencias y profesiones la oportunidad de encontrarse e 

intercambiar productos y cultura, (Pérez, 2009). Por lo general, se caracterizan por 

centralizar un grupo de mercados ambulantes en una plaza o calle cerrada, donde se 

venden productos alimenticios y artesanales, (Pérez, 2009). 

2.6. El Ambiente 

Los seres vivos son considerados la flora, fauna y los seres humanos que habitan en 

determinado lugar, mientras que todos los elementos inertes pero esenciales para 

conservar la vida de los seres bióticos son considerados abióticos ejemplo de ello son el 

aire, agua, suelo (Naciones Unidas, 2016).  Los elementos artificiales se refieren a las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://definicion.de/pueblo/
http://definicion.de/pertenencia/
http://definicion.de/cultura/
http://definicion.de/feria/
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relaciones socioeconómicas incluyendo los conflictos dentro de una sociedad así como 

las relaciones culturales y sociales, (Naciones Unidas, 2016). 

El aumento de la población trajo consigo un mayor impacto sobre el ambiente, fue más 

evidente a partir de la Revolución Industrial, destruyendo el equilibrio antes existente, 

(Naciones Unidas, 2016). De aquí surge el término  “contaminación ambiental” siendo 

definido como  “la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos en el ambiente 

que pueden tener efectos nocivos sobre la seguridad y salud de los seres vivos, sean 

estos animales, flora o humanos” (Naciones Unidas, 2016). La contaminación ambiental 

es el problema más serio que tiene el medio y tiene su origen en las distintas actividades 

que realiza el ser humano, (Naciones Unidas, 2016). 

A fin de proteger al  ambiente, es importante realizar un buen uso de los recursos 

naturales y realizar tareas sustentables, se deben tomar medidas que controlen al 

consumo y la producción, (Naciones Unidas, 2016).  

Un estudio del ecosistema urbano, debe analizar los posibles impactos y el correcto 

aprovechamiento de los recursos del medio ambiente pero además tomar en cuenta los 

factores económicos, políticos, jurídicos, etc. sin dejar de lado los comportamientos 

humanos, con sus creencias, valores afectivos, esquemas culturales, etc. (Pellicer, 2012). 

2.6.1 Ambiente Urbano 

El medio ambiente de las ciudades “es el resultado de la intensa acción humana” sobre 

un espacio físico reducido que tiene como resultado unas determinadas condiciones para 

la vida, (Pellicer, 2012). Cada sociedad y cultura establece las interacciones con los 

componentes de orden físico, sociales y biológicos para crear su propio sistema vital, 

muchos de los cambios realizados para satisfacer las necesidades traen consigo impactos 

negativos o consecuencias no deseadas, (Pellicer, 2012). El medio ambiente urbano 
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como lo muestra la figura 2.6 comprende en las urbes el aire que se respira, la energía y 

materia prima para la producción de bienes y servicios, el agua para satisfacer las 

necesidades básicas de la población pero estas actividades antropogénicas a su vez 

producen,  ruido en las calles, residuos sólidos, líquidos y gaseosos, contaminación 

atmosférica, (Facua, 2010). 

Figura 0.6: Medio Ambiente Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Facua, 2010) 

La contaminación atmosférica se ha convertido en  una amenaza para la calidad de vida, 

poniendo en peligro la salud, llegando a convertir ciertas ciudades en lugares poco 

adecuados para ser habitados. “Los efectos producidos por la contaminación atmosférica 

dependen principalmente del número, tipo, tiempo de exposición de contaminantes, así 

como de la sensibilidad de los receptores” (Facua, 2010). El aire de las ciudades se ve 

seriamente dañado como consecuencia de los incorrectos hábitos de vida, causando 

efectos adversos a la salud de los habitantes como ardor en los ojos y en la nariz, 
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irritación y picazón de la garganta y afecciones respiratorias, llegando incluso a producir 

cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema nervioso, 

así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias e incluso la muerte, (Facua, 

2010).  

Los efectos nocivos también se manifiestan y producen el deterioro de edificios, 

monumentos, estatuas y otras estructuras, (Facua, 2010). 

El aumento de las distancias en las ciudades ha generado con ello la dificultad de 

movilización de las mercancías y personas convirtiendo en una dependencia la necesidad 

del automóvil, generando problemas de congestión vehicular y de circulación, por 

ejemplo en España existen una media de  1,3 automóviles por cada hogar y un 55% de 

ellos tienen motores diesel, (Facua, 2010). No todos los vehículos emiten gases 

contaminantes en las mismas proporciones; éstas dependerán del tipo de motor que se 

utilice, el diesel contamina más que  la gasolina. “Los vehículos que emplean gasolina 

como carburante emiten principalmente monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

hidrocarburos y compuestos de plomo” (Facua, 2010).  El aumento en el número no solo 

que agrava la contaminación del aire debido a las emisiones sino que trae consigo otro 

tipo de problemas como el ruido, los accidentes de tráfico y las horas perdidas en 

movilización, hasta el momento no se han encontradao soluciones definitivas a este 

problema, (Facua, 2010).  La dependecia al automóvil ha obligado que los actuales 

modelos urbanos y territoritales incluyan un espacio para circulación y aparcamiento de 

los vehiculos, entre los principales problemas de la movilidad urbana se enuentran la 

congestión, el consumo de energía, la emisión de gases a la atmósfera el deterioro de la 

salud debido al sedentarismo, incremento en los niveles de ruido, muertes debido a los 

accidentes de tránsito, etc. (Facua, 2010).  
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Las actividades diarias del hombre deben permtir que se satisfagan sus necesidades pero 

que no perjudiquen las condiciones de vida de las futuras generaciones es así como esats 

deben estar enmarcadas dentro de las caraterísticas de un desarrollo sostenible. 

2.7. Desarrollo Sostenible 

El término desarrollo sustentable hace referencia a desarrollo socioeconómico y nace en 

el documento conocido como Informe Brundtland de 1987 luego de la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, (Montoya, 2013). Por 

definición se refiere a satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades. Es así 

como el desarrollo sostenible implica a los factores ecológicos, económicos y sociales, 

donde el ambiente social considera la relación del medio con el bienestar social y el 

entorno económico, (Montoya, 2013).  La figura 2.7 muestra los pilares en los que está 

fundamentado el concepto de desarrollo sostenible. 

Figura 0.7: Esquema de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible 

 

 

 

 

Fuente: (Montoya, 2013) 

El desarrollo sostenible está enfocado en cuatro aspectos la conservación del ambiente 

para no poner en peligro las especies de flora y fauna, el desarrollo apropiado que no 

afecte sustantivamente los ecosistemas y la paz, igualdad, y respeto hacia los derechos 

humanos. Para considerar que el modelo es exitoso se deben satisfacer las demandas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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la población, en lo relacionado a alimentación, vestimenta, vivienda, y trabajo, 

(Montoya, 2013). 

El desarrollo y el bienestar social “están limitados por el nivel tecnológico, los recursos 

del medio ambiente, y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la 

actividad humana”, (Montoya, 2013) 

El objetivo del desarrollo sostenible es el de encontrar proyectos viables a fin de 

equilibrar los aspectos económico, social, y ambiental, (Montoya, 2013). De aquí nacen 

otros términos como el de sostenibilidad económica que ocurre cuando  la actividad es 

financieramente posible y rentable, (Montoya, 2013). La sostenibilidad social, se basa en 

la habilidad de la población en mantener su unión y en la persecución de objetivos 

comunes, (Montoya, 2013). Incluye la mitigación de impactos sociales negativos y la 

potencialización de los impactos positivos, (Montoya, 2013). La sostenibilidad 

ambiental, se define como  “la  compatibilidad entre la actividad considerada y la 

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas” (Montoya, 2013). Este es un 

aspecto necesario para que los otros dos sean estables, (Montoya, 2013). 

Montoya, indica que para que el desarrollo sostenible exista deben darse tres principios 

básicos:  

 Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 

 Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 

reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 

 Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria 

para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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El desarrollo sostenible permite colocar las bases para la realización de un diagnóstico 

ambiental que permita crear un modelo de desarrollo conceptual en medio de una 

realidad tan compleja como la que se presenta en este documento donde existe una 

interacción tan difusa en los aspectos relacionados con los recursos naturales, 

legislación, situación social, cultural, económica y que puede en ciertos casos generar 

confusión al momento de analizar la información que permita  la toma de decisiones en 

políticas concernientes a la gestión ambiental,  (Gallo, 2012). 

Dentro de las actividades diarias del hombre la basura es inevitable estando incluso 

dentro de los impuestos municipales que pagan todos los ciudadanos para su recolección 

y gestión, en las urbes se encuentran los residuos urbanos que corresponden a la basura 

que se produce diariamente en los domicilios, tiendas, oficinas, mercados, restaurantes, 

calles, etc. (Facua, 2010). 

2.8. Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Es importante conocer que es un residuo, se define como residuo a toda “sustancia u 

objeto generado por una actividad productiva o de consumo, de la que hay que 

desprenderse por no ser objeto de interés directo de la actividad principal” (Xabier, 

2009). De aquí parte el concepto de Residuo Urbano definiéndolos como “los generados 

en domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios” (Xabier, 2009). El problema 

de los desechos sólidos urbanos se agrava cada vez debido al rápido crecimiento 

demográfico, la concentración de la población en los centros urbanos, la utilización de 

bienes materiales de rápido deterioro y un uso cada vez más generalizado de envases 

desechables, (Roca, 2009). Clasificar los residuos es una necesidad de cada ciudad, se 

vuelve una acción vital para diseñar soluciones en este sentido. 
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2.8.1. Clasificación de los Residuos Sólidos 

Los residuos pueden ser clasificados por su estado físico, composición y origen, (Roca, 

2009). Como lo representa la tabla 2.1 representa la clasificación de los residuos por su 

estado físico, composición y origen. 

Tabla 2.0.1: Clasificación de los Residuos Urbanos. 

 

 

Estado Físico 

Sólido 

Líquido 

Gaseoso 

Composición 

Sólido Orgánico 

Sólido Inerte 

Sólido Peligroso 

Origen 

Domiciliario 

Provienen de los hogares 

Industrial. 

Producto de la manufactura o proceso de transformación de la 

materia prima. 

Hospitalario 

Residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. 

Comercial 

Provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya composición es 

orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, 

etc. 

Urbano 

correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques y 

jardines, mobiliario urbano inservible, etc. 

Espacial 

Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no tienen 

ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre. 

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Cada uno de los residuos identificados anteriormente deben ser recolectados, procesados 

y reutilizados de ser posible, según su origen y composición, por lo que una correcta 

gestión de los residuos sólidos urbanos se convierte en una tarea necesaria en las 

ciudades, (Roca, 2009). 

2.8.2. Gestión de los Residuos Sólidos 

Se llama Gestión de Residuos Sólidos al conjunto de acciones realizadas “desde su 

generación hasta su destino final más adecuado desde el punto de vista ambiental y 

sanitario, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, posibilidades 

de recuperación y comercialización” (SRCL, 2016).  Una gestión incorrecta de los 

residuos sólidos urbanos genera presencia de residuos abandonados, provocando la 

sensación de suciedad y deteriorando el paisaje. (MINIAM, 2014).  

En los últimos años esta actividad ha cobrado importancia y ha tomado fuerza el 

concepto de las 3Rs (Figura 2.8) Reducir, Reutilizar y Reciclar, cuyo objetivo es el de 

conseguir el máximo beneficio práctico de los productos y generar una mínima cantidad 

posible de residuos, (Aguilar, 2009). De estas tres actividades las personas pueden en 

sus domicilios y actividades diarias reutilizar y reducir sus RSU sin mayores 

inconvenientes al no tener la necesidad de invertir en equipos especializados o realizar 

procesos industriales o complejos. 

 El reciclaje en cambio consiste en obtener una nueva materia prima, mediante un 

proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de productos o materiales ya utilizados, 

(Aguilar, 2009). 
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Figura 0.8: Reducir, Reutilizar y Reciclar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montoya, 2013) 

2.8.3. Reciclaje 

Se denomina reciclaje a toda “a toda operación compleja que permite la recuperación, 

transformación y elaboración de un material a partir de residuos ya sea total o parcial en 

la composición definitiva” (Aguilar, 2009). El reciclaje  previene el  descarte de 

materiales potencialmente útiles, reduciendo el consumo de nueva materia prima, es un 

componente importante en la reducción de desechos, (Aguilar, 2009). Los materiales 

reciclables incluyen el papel y cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, 

algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes electrónicos.  

Aguilar, enumera varias etapas en la cadena de reciclaje, las mismas constan a 

continuación: 

 Recuperación o recogida: que puede ser realizada por empresas públicas o 

privadas. Consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos 

hacia el siguiente eslabón de la cadena. Se utilizan contenedores urbanos de 
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recogida selectiva, los contenedores son de color amarillo, verde, azul, verde, 

gris y marrón. 

 Plantas de transferencia: Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes 

mayores a menor costo. 

 Plantas de clasificación o separación: se clasifican los residuos y se separan los 

valorizables. La fracción que no puede reciclarse se lleva a aprovechamiento 

energético o a vertederos. 

 Reciclador final o planta de valoración: los residuos se reciclan en papeleras o 

plastiqueros, se almacenan en vertederos o se usan para producción de energía 

como el biogás.  

Para la recolección diferenciada de desechos sólidos urbanos se utilizan contendores de 

colores (Figura 2.9) que sirven como espacios de almacenamiento hasta que los 

desechos sean retirados de la fuente generada hacia su disposición final. Esta es la 

última fase de la gestión de residuos y es donde son dispuestos de forma definitiva y 

sanitaria mediante procesos de aislamiento y confinación de manera definitiva en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados de acuerdo a la legislación actual vigente.  Se 

debe mencionar que en el  Ecuador esta regulación está dada por el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (INEN).   

Figura 0.9: Contenedores plásticos para recolección diferenciada de los RSU           

 

 

Fuente:(MINIAM, 2014) 
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2.9. Norma INEN 2841  

La Norma Técnica INEN 2841 (Anexo 2) tiene como objeto establecer los colores para 

los para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos y aplica 

a todos los recipientes usados para este fin siendo las fuentes de origen doméstico, 

industrial o comercial se excluyen los residuos sólidos peligrosos y especiales.  Se 

considera almacenamiento temporal a la acción de mantener los residuos en un sitio 

definido para luego ser enviados a su aprovechamiento o disposición final, (INEN, 

2014). La misma norma establece como responsabilidad del generador, persona natural 

o jurídica que por sus actividades provoca residuos, la separación de los residuos en la 

fuente y el uso de recipientes que faciliten su identificación para su posterior separación, 

acopio, aprovechamiento, etc.  (INEN, 2014). Los residuos deben estar empacados de 

manera que se evite el contacto con éstos, con el entorno y las personas encargadas de su 

recolección con procedimientos de recolección seguros  y evitando el derrame de los 

residuos,  (INEN, 2014).  

La norma establece que los recipientes para la recolección en la fuente pueden ser 

desechables o reusables y establecidos en las fuentes de la generación en áreas 

específicas para este efecto sean estas públicas o internas,   (INEN, 2014). La tabla 2.1 

muestra los tipos de residuo, colores del recipiente y la descripción del residuo a 

colocarse en cada uno de ellos,  (INEN, 2014). 
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Tabla 2.2: Clasificación de los recipientes para recepción temporal de los residuos 

TIPO DE 

RESIDUO 

COLOR DEL 

RECIPIENTE 

         DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 

Reciclables Azul  Todo material que pueda ser reciclado, 

reutilizado como el papel, cartón, vidrio, 

plástico. 

No reciclables, no 

peligrosos 

Negro 

 

Todo residuo no reciclable. 

 

Orgánicos Verde  

 

Todo lo de origen biológico, restos de 

comida, cáscaras de fruta, verduras, etc. 

Peligroso Rojo 

 

Residuos de hospital 

Especiales Anaranjado 

 

Residuos no peligrosos que requieren un  

manejo especial 

Fuente: (INEN, 2014) 

Una correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, junto con la aplicación de las 

3Rs son una base importante para llegar a consolidar un desarrollo sustentable en una 

comunidad. La aplicación de un estudio de diagnóstico ambiental en una comunidad 

permitirá medir los impactos generados sobre los componentes ambientales a 

consecuencia de las actividades urbanas cotidianas.  

2.10. Diagnóstico Ambiental 

El diagnóstico ambiental permite determinar el impacto causado sobre los componentes 

ambientales como son el agua, el aire, el suelo, factores culturales, etc. y que están 

involucrados en el normal desarrollo de una organización,  (Gallo, 2012). Es el primer 
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paso necesario para conocer la situación ambiental de una organización, se logra 

identificar los aspectos ambientales de las actividades y cómo son gestionados, (Alcaldía 

de El Peñol, 2011). En situaciones tan complejas como las expuestas, no se puede 

inventariar la información sin tener claro el objetivo que se quiere obtener de este 

análisis, se debe identificar la situación ambiental de la organización, valorar el grado de 

adecuación a la legislación aplicable, establecer planes de acción y diseñar estrategias y 

planes de acción ambiental, (Alcaldía de El Peñol, 2011). La determinación de los 

problemas vigentes pueden ser logrados analizando las causas de los problemas 

existentes y porque los principios esenciales del desarrollo sustentable no se cumplen,  

(Gallo, 2012). Las respuestas que se obtengan de este estudio permitirán el desarrollo de 

un diagnóstico que posibilite un adecuado ordenamiento ambiental del territorio pero 

teniendo en cuenta el estado del arte de la unidad jurisdiccional que está siendo objeto 

del diagnóstico, (Gallo, 2012). Lo expresado anteriormente indican la necesidad de la 

elaboración de un diagnóstico ambiental inicial con la utilización de información ya 

existente pero adecuadamente recopilada, seleccionada, procesada y sistematizada, para 

esto es necesario que el diagnsióstico tenga objetivos definidos y variables dotadas con 

los indicadores necesarios. En el caso de que la jurisdicción que esta siendo sujeta a 

diagnóstico no tenga los indicadores necesarios se puede realizar una transferencia de 

información por medio de la cooperación horizontal de otras unidades jurisdiccionales, 

(Gallo, 2012).  

El enfoque de un Diganóstico Ambiental está basado en una visión integral respecto a 

los avances realizados por la planificación del desarrollo en el trancurso del tiempo, en 

las últimas décadas los modelos conceptuales creados bajo este criterio fueron 

considerados demasiado restrictivos debido a que privelegian los aspectos económicos 

sobre los efectos en los recursos naturales y el hábitat e incluso sobre la estructura 
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social, además establecian horizontes de planificación que impedían internalizar los 

efectos sobre la naturaleza y la sociedad a mediano y largo plazo  (Gallo, 2012).  

El modelo conceptual que se gernera luego del diagnóstico ambiental debe posibilitar la 

superación de las limitaciones anteriormente mencionadas y considerar los aspectos 

económicos y sociales junto con interacciones entre la sociedad y naturaleza 

especialmente si su objetivo es elevar la calidad de vida, (Gallo, 2012). El modelo 

global, que se crea a partir del modelo conceptual, incluye aspectos matemáticos con 

mayor análisis de parámetros y variables, es aspectos específicos como calidad de agua, 

erosión, calidad del aire, niveles de ruido, etc.  (Gallo, 2012). 

El ser humano modifica las condiciones del medio natural para adaptarlas a sus 

necesidades y provoca considerables cambios en el medio urbano, lo que obliga a 

regular este crecimiento por medio de un sistema de ordenamiento territorial,  (Pellicer, 

2012). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

El presente trabajo buscó realizar un diagnóstico ambiental inicial que permita 

determinar los tipos de problemas que impedían alcanzar un satisfactorio estado de 

desarrollo,  (Gallo, 2012). Fue importante establecer una metodología que permita 

determinar los problemas existentes y una vez detectados, se propuso un proyecto que 

ayude a solucionar los problemas encontrados en un corto y mediano plazo. Esta 

metodología constituyó un aporte en el marco de un proceso tendiente a concretar la 

elaboración de un estudio que permita la toma de decisiones futuras en aspectos 

ambientales y de organización territorial del Barrio Quito Tenis. 

En una realidad tan variada como la que existe en un barrio, es necesario hacer 

referencia a los aspectos esenciales, generando información sobre los espacios verdes, la 

legislación, la situación social, cultural y económica, (Monsalve, 2010). Es importante 

tabular la información, no sin antes haber definido un criterio de selección y un sentido 

de búsqueda de la misma. Esta metodología permitió que el estudio pueda tener una 

adecuada caracterización de los problemas ambientales, así como el estudio de sus 

interrelaciones, su aparición en el escenario social y la posibilidad de existencia de otros 

problemas adicionales,  (Gallo, 2012). El estado de desarrollo deseable de la situación 

ambiental es el resultante de la aplicación de los principios del desarrollo sustentable 

basados en las normativas jurídicas existentes y aplicables en el Barrio.  
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3.1. Determinación Geográfica 

Basados en la metodología que propone Gallo en su documento, la primera fase del 

proyecto incluyó la determinación geográfica de la jurisdicción en estudio, a fin de 

establecer el espacio físico, los límites y las condiciones que presenta la misma, esto se 

consiguió por medio de un reconocimiento del barrio a través de un sobrevuelo 

utilizando un dron. En este sobrevuelo se pudo establecer una vista general del barrio,  

las condiciones de sus calles y edificaciones, los espacios verdes, etc. Durante esta, la 

primera fase del estudio se realizó el levantamiento de datos necesarios que permitieron 

elaborar mapas para la ubicación los sitios de interés posteriores en este estudio. La 

distribución de las viviendas en Quito Tenis fue analizado por medio de recopilación 

bibliográfica. 

En este análisis se buscaba identificar las condiciones del barrio, (Gallo, 2012) 

recomienda analizar: 

 Condiciones de las viviendas, en este punto se busca identificar el tipo de material de 

construcción y estado de la misma. 

 Condiciones de las vías, un análisis de cómo se encuentran las vías internas y de 

acceso al barrio. 

 Condiciones de los espacios verdes, los espacios verdes al ser públicos pueden estar 

descuidados o en mal estado, lo que causa que la población se aleje de ellos. 
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3.2.  Determinación de las variables 

Posterior a la determinación geográfica y continuando con la metodología propuesta por 

Gallo, se inició con la fase de determinación de variables que inciden en el objetivo de 

alcanzar un modelo de desarrollo sustentable,  (Gallo, 2012). 

3.2.1.  Análisis del entorno jurídico  

Es importante analizar el entorno jurídico a fin de enmarcar la realidad actual ambiental 

del BQT y de ser el caso plantear soluciones que sean jurídicamente viables. En el 

análisis de este factor fue necesario  conocer en detalle las implicaciones y el alcance 

que tiene la Ordenanza 0041. Se analizó la ordenanza 0041 en los temas relacionados 

con tipo de construcción, altura de las edificaciones, retiros  y aceras, a fin de poder 

encontrar si las construcciones estaban terminadas, en buenas condiciones y si se 

cumplía la norma de construcción y de uso del suelo. 

3.2.2.  Análisis del entorno ambiental 

Basados en las recomendaciones que realiza Gallo en su documento para este análisis se 

utilizó una  matriz de Impactos Ambientales (Figura 3.1), la misma que permitió evaluar 

las actividades diarias del BQT a fin de determinar las condiciones actuales del barrio, 

así como los factores que impiden llegar a un desarrollo sostenible. 
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Figura 0.1: Matriz de Impactos Ambientales 

Suelo

RSU RTP

Operación	
Normal	
del	Barrio
Quito	Tenis

AGUASubactividad

AIRE

Aire Ruido

Matriz	Impactos	Ambientales	Barrio	Quito	Tenis
SUELO

Residuos	Sólidos

FLORASOCIEDAD FAUNAActividadFase

 

3.2.3. Análisis de los espacios verdes 

Se realizó una descripción y un recorrido in situ de las distintas áreas verdes del BQT, 

describiendo las principales características particulares de cada espacio, como su 

equipamiento, usos y particularidades de cada uno ellos, quedando debidamente 

identificadas. 

3.2.4.  Análisis del entorno social 

En el entorno en que se desenvuelve este proyecto los seres humanos se convierten en la 

parte esencial del estudio ambiental, por lo que es importante conocer sus interacciones 

sociales. Gallo recomienda el planteamiento de las siguientes interrogantes: 

1. ¿En qué medida los recursos logran satisfacer las necesidades esenciales de la 

población? 

2. ¿Están cubiertas las necesidades básicas de la población? 

3. ¿Los espacios verdes y servicios Barrio Quito Tenis, satisfacen  tales necesidades? 

4. Las características culturales y el concepto de calidad de vida de la población. 
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La información más significativa para este análisis se obtiene de revisión bibliográfica, 

entrevistas y de  la información generada en el censo nacional realizado en el 2010 por el 

INEC  y un estudio realizado por la empresa Marketop en el año 2015. 

En el mes de noviembre del 2015, la directiva del barrio contrató a la empresa Marketop 

para que se realice un análisis de la población del barrio Quito Tenis, el objetivo de este 

estudio fue el de conocer la distribución demográfica en el sector. Este análisis fue 

entregado a la directiva por parte de la empresa en Enero del 2016 y recopila datos 

demográficos importantes para realizar un diagnóstico ambiental. La metodología que se 

utilizó fue la de entrevistas personales en los hogares, realizando un total de 314 

entrevistas válidas en el sector, generando datos 95% confiables y asumiendo un error 

del 5%.  

3.2.5.  Análisis de proyectos comunitarios 

Por medio de un análisis individual de cada proyecto y variable identificada como 

significativa luego del análisis de los puntos anteriores, por medio de una matriz como la 

que se muestra en la figura 3.2 se determinaron los objetivos y los impactos positivos o 

negativos de cada uno de ellos sobre los aspectos ambientales, físicos y económicos. 

Figura 0.2: Matriz Variables Identificadas en el BQT 

Fisico Ambiental	 Social	 Económico

Uso	de	Suelo

Proyectos	Comunitarios

Areas	Verdes

Observaciones

Factor

Matriz	de	Análisis	sobre	los	Factores	Fisico	Ambiental	y	Social	del	BQT

Aspecto Nombre Lugar Objetivo
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3.3 Propuesta PERÍMETRO VERDE 

Luego del análisis a los tres factores que componen el medio ambiente, físico, ambiental 

y social se procedió a proponer un proyecto que permita solucionar en el corto plazo 

situaciones encontradas dentro del estudio y que permitan mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del BQT.  La propuesta se la realiza por medio del planteamiento de una 

solución a corto plazo, donde se logre solucionar de manera rápida los principales 

obstáculos identificados en el estudio de los puntos anteriores que no permiten un 

óptimo desarrollo del barrio en sus objetivos de ser una zona residencial, con espacios 

verdes bien cuidados donde el peatón pueda circular de manera segura y que el habitante 

tenga un sentimiento de apropiación por los espacios públicos al crear un sentimiento de 

colectividad. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Determinación Geográfica 

El Barrio Quito Tenis es uno de los aproximadamente 1200 barrios  que tiene el Distrito 

Metropolitano de Quito y está asignado a la administración zonal Eugenio Espejo, la 

página web de la Alcaldía Metropolitana de Quito, establece que el BQT  se asienta 

sobre una superficie total de 70,4 has de las cuales 6,64 has pertenecen a áreas verdes, 

dando una relación de 15,61 m
2
/hab.  Los límites del Barrio Quito Tenis vienen 

establecidos, de manera oficial desde el año 2009, cuando entre en registro la Ordenanza 

0041, los siguientes límites delimitados en el Artículo 2 de la ordenanza donde las calles 

Hidalgo de Pinto es el límite norte, la Avenida Mariscal Sucre es el límite Occidental, la 

Avenida Brasil es el límite Oriental y la Calle Azcúnaga es el límite sur del BQT  (Tabla 

4.1). 

Tabla 0.1: Límites del Barrio Quito Tenis. 

Límite  Calle –Avenida 

Norte Hidalgo de Pinto 

Sur Agustín Azcúnaga 

Este Mariscal Sucre 

Oeste Brasil 

 

La Figura 4.1 muestra una imagen satelital de los límites del BQT, donde se pueden 

observar las calles que marcan el perímetro del área en estudio. 
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Figura 0.1: Límites del Barrio Quito Tenis 

 

Fuente: Municipio de Quito 

La misma ordenanza en su Artículo 12 establece las dimensiones y afectaciones del 

sistema vial del BTQ, como lo muestra la tabla 4.2 donde se describe las características 

principales de las vías internas del barrio, como su sentido de circulación y las 

dimensiones de las vías. En el Quito Tenis se encuentran vías uni y bidireccionales, sin 

embargo las mismas no son muy anchas teniendo un rango de ancho de vía que va desde 

los 9m hasta los 12m. 
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TIPO

NOMBRE	DE	LA	CALLE UNIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL SI NO NORTE SUR ESTE OESTE

AFGANISTAN SUR-NORTE-SUR X 6.50 0.60 2.50 9.60

DE	LAS	ALMONEDAS ESTE-OESTE-ESTE X 7.00 1.50 1.50 10.00

DE	LOS	COMICIOS	TRAMO	2 ESTE-OESTE-ESTE X 7.00 1.50 1.50 10.00

DE	LOS	ESTANCOS	TRAMO	1 SUR-NORTE-SUR X 7.00 1.50 1.50 10.00

DE	LAS	ENCOMIENDAS SUR-NORTE-SUR X 7.00 1.50 1.50 10.00

DE	LOS	DIEZMOS SUR-NORTE-SUR X 7.00 1.50 1.50 10.00

FRANCISCO	FEIJOO SUR-NORTE 2.10 4.90 2.50 2.50 12.00

FRANCISCO	DE	NATES NORTE-SUR 2.10 4.90 2.50 2.50 12.00

RAFAEL	ALMEIDA SUR-NORTE 2.10 4.90 2.50 2.50 12.00

PEDRO	GOSEAL NORTE-SUR 2.10 4.90 2.50 2.50 12.00

DE	LAS	ALCABALAS ESTE-OESTE 2.10 4.90 2.50 2.50 12.00

HIDALGO	DE	PINTO	TRAMO	1 ESTE-OESTE 7.00 2.50 2.50 12.00

MARIANO	ECHEVERRIA OESTE-ESTE 7.00 2.50 2.50 12.00

AZCÚNAGA OESTE-ESTE 7.00 2.50 2.50 12.00

PEDRO	RODEÑA OESTE-ESTE 2.10 4.90 2.50 2.50 9.90

CHARLES	DAWIN	TRAMO	1 ESTE-OESTE 2.10 4.90 2.50 2.50 9.90

HIDALGO	DE	PINTO	TRAMO	2 NORTE-SUR-NORTE 7.00 2.50 2.50 12.00

LOS	CABILDOS NORTE-SUR-NORTE 7.00 2.50 2.50 12.00

SARMIENTO	DE	GAMBOA ESTE-OESTE-ESTE 7.00 2.50 2.50 12.00

DE	LOS	ESTANCOS	TRAMO	2 NORTE-SUR-NORTE 7.00 2.50 2.50 12.00

DE	LOS	COMICIOS	TRAMO	1 ESTE-OESTE-ESTE 7.00 2.50 2.50 12.00

CHARLES	DAWIN	TRAMO	2 NORTE-SUR-NORTE 2.00 7.00 2.50 2.50 2.50 2.50 14.00

CALLEA SUR-NORTE-SUR 2.00 7.00 2.50 2.50 14.00

ESTACIONAR ACERAS

ANCHO	DE	CALZADA	(m) ANCHO	DE	VIA

6

SENTIDO	DE	CIRCULACIÓN

1

2

3

4

5

Tabla 0.2: Categorización y dimensionamiento vial del BQT 

 

Las vías de mayor circulación que tiene el BQT son la Hidalgo de Pinto, Charles Darwin 

por ser calles usadas como ingreso al BQT, la Mariano Echeverría, Azcúnaga y Charles 

Darwin son vías de salida, mostrando una mayora carga vehicular la Mariano Echeverría 

e Hidalgo de Pinto al ser usadas como alternativas de circulación para vehículos que 

evitan la Avenida Edmundo Carvajal. La congestión en estas vías aumenta en las horas 

pico y en la hora de entrada y salida de clases del Liceo Policial y guarderías del sector. 

Al ser calles pequeñas los vehículos parqueados a doble lado de la calzada dificultan la 

libre circulación en la vía, se pudo observar que a pesar de existir zonas donde no se 

permite parquear es común que se encuentren vehículos estacionados en todas las vías 

del BQT, en algunas calles incluso los vehículos se encuentran estacionados en ambos 

lados de la vía, como lo muestra la figura 4.2. 
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Figura 0.2: Vehículos estacionados en ambos sentidos en la calle Francisco de Nates 

 

 

 

 

 

 

El sobrevuelo realizado en la zona de estudio permitió  observar  una poca o nula 

presencia de RSU acumulados en las vías, todas sus calles están  pavimentadas y las 

aceras delimitadas, las edificaciones de ladrillo o bloque se encuentran en su mayoría 

terminadas, se evidencian proyectos inmobiliarios en construcción y derrocamiento de 

construcciones antigua, como lo muestra la figura 4.3. Las edificaciones se componen 

tanto de casas unifamiliares como de edificios, lo más altos se encuentran en la calle 

Afganistán, Pedro Rodeña e Hidalgo de Pinto. Las construcciones antiguas, en su 

mayoría casas unifamiliares, han cedido espacio frente a edificios, que en su mayoría 

son de cuatro pisos en cumplimiento con la ordenanza 0041. Los edificios en su mayoría 

son únicos. Sin embargo se encuentran dentro del BQT dos conjuntos habitacionales 

compuestos por varios edificios EL conjunto Alcalá y Villa Regina. Los espacios verdes 

desde el aire se los observa en buenas condiciones y poca circulación vehicular interna. 
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Figura 0.3: Imagen general de las construcciones del Barrio Quito Tenis. 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

El estudio realizado por la empresa Marketop determinó que el 20% de los habitantes 

del barrio viven en una casa independiente, 62% vive en un departamento en un edificio 

único, el 10% vive en un departamento dentro de un conjunto de edificios y el 8% 

restante en una casa dentro de un conjunto.  (Gráfico 4.1)  

Gráfico 0.1: Distribución de viviendas en el BQT 

 

Fuente: Marketop, 2015 

 

El alto porcentaje de habitantes que residen en departamentos aumenta la densidad del 

barrio, el espacio físico que antes ocupaba una casa unifamiliar ahora es ocupado por 
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edificios únicos de hasta cuatro pisos, llegando habitar un promedio de 10 familias en 

cada una de estas nuevas construcciones. El aumento en la densidad trae consigo un alza 

en la demanda de los servicios básicos, incremento en el tránsito, etc. El derrocamiento 

de las casas unifamiliares es una tendencia que ha cobrado fuerza en el BQT por lo que 

fue importante evaluar si se cumple con lo establecido en la ordenanza 0041 sobre las 

condiciones de construcción en el Quito Tenis. 

4.2. Análisis del entorno jurídico  

El concejo Metropolitano de la ciudad de Quito, el 8 de julio 2009, expide la Ordenanza 

de Zonificación Especial para el Barrio Quito Tenis, está ordenanza también es conocida 

como la Ordenanza 0041 y consta anexada de forma íntegra en este proyecto como 

Anexo 1. Incluye varios aspectos como los límites del barrio, la normativa de 

construcción, la normativa de uso del suelo, el sentido de las vías, etc.  La Ordenanza 

0041 establece el uso del suelo y las compatibilidades dentro de los límites del Barrio 

Quito Tenis, dentro de este punto se establecen tres parámetros, el Principal que 

corresponde al uso predominante, el Permitido que son los usos compatibles con el 

principal que no están prohibidos o condicionados y finalmente el Prohibido que con son 

todos los usos no permitidos.  

La tabla 4.3 resume los usos y compatibilidades establecidas en el BQT, los mismos que 

vienen dados a través de la Ordenanza 0031, anexa en este documento como Anexo 3. 

El uso principal del suelo en el barrio Quito Tenis es el residencial en categoría R1 

donde se permite la existencia de limitadas actividades económicas y equipamiento de 

nivel barrial y sectorial, R. La misma tabla indica también los usos prohibidos de suelo 

en el BQT estableciendo dentro de esta categoría los usos Industriales, lo de 

equipamiento, agrícolas entre otros. 
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Tabla 0.3: Uso de suelos y sus relaciones de compatibilidad en el Barrio Quito 

Tenis. 

PRINCIPAL PERMITIDOS PROHIBIDOS 

R1QT 

 Residencial: R 

 Equipamiento: ECB, EBB, EDB, 

EGB,ETB, EIB, EIS  

 Protección cultural: H 

 Comercial y servicios: CB1, CB2 

 

 Industrias:II1, II2, II3, II4, II5  

 Equipamiento: EEB, EES, EEZ, EEM, 

ECM, ECS, ECZ, ESS, ESZ, ESB, ESM, 

EBS, EBM, EBZ, EDS, EDZ, EDM, 

ERB, ERS, ERM, EFS, EGS, EGZ, 

EGM, EAM, EAS, EAZ, EFZ, EFM, 

ETS, ETZ1, ETZ2, ETM, EIZ, EIM, 

EPZ, EPM. 

 Recursos Naturales Renovables: RNR 

 Recursos Naturales No Renovables: 

RNNR 

 Comercial de servicios: CB3, CB4, CS1, 

CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, 

CZ, CM. 

 Agrícola y Residencial: AR 

 

Múltiple 

M 

 Residencial: R 

 Industrias: II1 

 Equipamiento: EEB, EES, EEZ, 

EEM, EC, EBB, EBS, EBZ, EDB, 

EDS, EDZ, EDM, ERB, ERS, 

ERM, EGB, EGS, EGZ, EAS, 

EAZ, EAM, EFS, ETB, ETS, 

ETZ1, ETZ2, EIB, EIS 

 Protección Ecológica: PE 

 Patrimonio Cultural: H  

 Comercial y de servicios: CB, CS, 

CZ1A, CZ1B, CZ2, CZ3, CZ4, 

CZ5, CZ6, CM2, CM3, CM4. 

 

 Industrial: II2A, II2B, II3, II4, II5, 

 Equipamiento: EBM, EGM, EFZ, EFM, 

ETM, EIZ, EIM, EPZ, EPM. 

 Recursos Naturales Renovables: RNR 

 Recursos Naturales no Renovables: 

RNNR 

 Comercial y de servicios: CM1 

 Agrícola Residencial: AR  

 

 

Dentro de esta clasificación la ordenanza 0031 establece como norma el uso del 100% 

del predio para actividades residenciales y establece el uso del uso para actividades 

comerciales en rangos de entre el 50% hasta el  100% dependiendo de cómo este 

clasificada la actividad a realizarse en el predio. 
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Se califica como uso múltiple al uso asignado a los predios con frente a ejes ubicados en 

áreas de centralidad en donde pueden coexistir residencia y comercio. El uso industrial 

es el destinado a la elaboración, transformación, tratamiento y manipulación de materias 

primas para producir bienes y tienen una clasificación de bajo, mediano, alto impacto y 

de alto riesgo. 

Dentro de las actividades que se permiten en el barrio están las que generen bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la población, las de equipamiento, las 

comerciales y de servicios, (Municipio de Quito, 2009). En este sentido se pueden 

observar dentro del barrio la existencia de guarderías como lo muestra la figura 4.4.  

Figura 0.4: Guarderías del BQT 

 

Dentro de las actividades comerciales que están permitidas dentro del barrio constan 

además el Liceo Policial y el Club Buena Vista,  (Figura 4.5).  Estos dos 

establecimientos comerciales cumplen con la normativa de brindar servicios que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes. El Liceo Policial  es un establecimiento 

educativo mixto, se identificó que el mayor impacto negativo que causa al barrio es que  

al estar ubicado sobre una de las tres entradas que tiene el BQT incide de manera 
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importante en el aumento de la congestión vehicular sobre la calle Hidalgo de Pinto y en 

las calles aledañas en  la hora de entrada y salida de clases de los alumnos.  

El Club Buena Vista ofrece la posibilidad, a los habitantes del BQT que cumplen con el 

requisito de ser socios, de tener un espacio de recreación con servicios como los de 

restaurante, piscina, canchas de tenis y fútbol, etc. Pero que además cuenta con clases de 

tenis y fútbol, salón de eventos abierto a la comunidad en general. Este club deportivo 

beneficia de manera positiva a la comunidad al brindarle un espacio de recreación, sin 

embargo al no contar con espacios de parqueo suficientes los vehículos se ven obligados 

a utilizar la calle Charles Darwin para este fin.  

Figura 0.5: Club Buena Vista 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

La ordenanza además establece un área de uso de suelo Múltiple, donde se permiten 

otras actividades económicas y comerciales en los bordes del barrio, es así como a lo 

largo de la Avenida Brasil se pueden encontrar farmacias, panaderías, tiendas de ropa y 

accesorios, etc. como se muestra en la figura 4.6. 
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Figura 0.6: Locales comerciales en el borde de la Avenida Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

Los locales comerciales que se encuentran sobre la Avenida Brasil benefician tanto a los 

habitantes del BQT como a los de barrios aledaños, representando un impacto positivo 

para la comunidad, al estar ubicados en el borde del BQT no generan un aumento en el 

tráfico vehicular.  

 En este documento se realizó también un análisis del entorno jurídico que enmarca la 

Ordenanza Municipal, en el Artículo 11 donde se establece las normativas de 

construcción, para este estudio se realizó un recorrido in situ a fin de comprobar el 

cumplimiento de las normas especificadas con respecto a las construcciones en el BQT, 

las mismas que se describen a continuación: 

a) La edificación principal no podrá sobrepasar la altura máxima establecida tanto en 

pisos como en metros en esta ordenanza. 

La misma ordenanza establece en el artículo 9 la altura para las construcciones, el 

número de pisos y las dimensiones de los retiros. La tabla 4.4 enumera las 

disposiciones en este sentido. 
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Tabla 0.4: Asignación de ocupación del suelo y edificabilidad en el ámbito de 

aplicación de PPQT 

 

Al realizar un recorrido por el Barrio y con la imágenes obtenidas en el sobrevuelo se 

observó como las edificaciones mantienen una armonía en la construcción, no 

sobrepasan el número de pisos permitidos y presentan los retiros frontales respectivos, la 

figura 4.7 ejemplifica este análisis y se evidencia la presencias de retiros frontales.  

 

Figura 0.7: Edificaciones del BQT 

Fuente: Carolina de la Calle 

b) Los retiros frontales en edificación nueva se destinarán exclusivamente a jardines. 

En estos retiros se podrá construir exclusivamente pasos cubiertos para circulación 

peatonal y espacios duros descubiertos de acceso vehicular desde la línea de fábrica 

CLAVE ZONA Altura 

pisos 

Altura 

metros 

Retiro 

F 

Retiro 

L 

Retiro 

P 

A10 A604-50 4 12 5 3 3 

A19 A606-50 6 18 5 3 3 

A21 A608-50 8 24 5 3 3 
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hasta la puerta de ingreso de la edificación, bajo las condiciones establecidas en las 

Normas de Arquitectura y Urbanismo.  

Se realizó un recorrido por el barrio, donde se pudo observar que este punto se 

cumple, la figura 4.8 muestra como ejemplo una construcción que cumple con los 

parámetros establecidos. 

Figura 0.8: Retiros frontales y espacio de jardín conforme a la Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

c) Los ingresos peatonales y vehiculares a los predios en ningún caso deberán romper 

con la inclinación natural de la calzada y la configuración continua de la vereda. 

Bajo ningún aspecto deberán existir obstáculos que dificulten o impidan la 

circulación peatonal en la vereda.  

Durante el recorrido se pudo observar que, en general, se trata de mantener la acera 

libre de obstáculos, sin embargo se presentan irregularidades en el suelo, la Figura 

4.9 muestra una vista general de la vereda de la calle Francisco de Nates. 
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Figura 0.9: Veredas de la calle Francisco de Nates 

Fuente: Carolina de la Calle 

d) Las áreas comunales y espacios verdes del barrio entregados a la Municipalidad 

serán destinados exclusivamente para recreación, prácticas deportivas y actividades 

comunales. 

El Barrio cuenta con áreas verdes destinadas a la actividades comunales, recreativas 

y deportivas como se muestra en la figura 4.10 fotografía tomada en el Parque 

Azcúnaga,  espacio con juegos infantiles y que recibe todos los fines de semana a 

los visitantes de la feria orgánica y es el centro de las actividades que organiza la 

directiva del BQT.  La Municipalidad entregó además a la comunidad una cancha 

de fútbol sintética que es utilizada tanto por los habitantes del BQT como por los 

alumnos del Liceo Policial. 
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Figura 0.10: Parque Azcúnaga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

e) En los predios las áreas no ocupadas por edificaciones deberán tener vegetación 

en por lo menos un setenta por ciento. Para el trámite de permiso de 

habitabilidad, el departamento técnico constatará la existencia de la vegetación 

mínima exigida. 

Durante el recorrido efectuado por el Barrio Quito Tenis, no se observaron 

predios sin construcción. 

f) Se prohíbe la ocupación de aceras con casetas de seguridad. Estas deberán 

ubicarse al interior del retiro frontal en las condiciones previstas en las Normas 

de Arquitectura y Urbanismo, (Municipio de Quito, 2009).   

Durante el recorrido se observó que los edificios han construido espacios dentro 

de sus retiros frontales permitiendo mantener las aceras libres de obstáculos, 

permitiendo una libre circulación peatonal, según se observa en la Figura 4.11 la 

caseta ocupa un espacio en el interior del edificio. 
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Figura 0.11: Casetas no interrumpen el paso en la acera. 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

El artículo 13 dispone que: las intervenciones públicas y privadas de reordenamiento y 

renovación en el barrio Quito Tenis en lo concerniente a vías, aceras, pavimentos, 

arborización, redes y artefactos de iluminación, telefonía, televisión por cable, 

infraestructura de servicios, jardines, cerramientos, señalética, mobiliario urbano, 

parques, ordenamiento del sistema de movilidad y señalización, observarán las 

especificaciones técnicas constantes en la memoria y las especificaciones del Plan 

Especial, (Municipio de Quito, 2009) 

En el Art. 14.- Obras de mantenimiento, se indica que “Los propietarios de las 

edificaciones del barrio Quito Tenis deberán realizar obras de mantenimiento 

permanente de las edificaciones y de la vegetación existente en el interior de sus 

respectivos predios, así como de las aceras en el frente correspondiente a cada 

propietario”. La figura 4.12 muestra al Edificio Cádiz que en cumplimiento con lo 

dispuesto con la norma cuida del mantenimiento de su edificación, vegetación. 
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Figura 0.12: Edificio Cádiz y aceras 

 

 

Fuente Carolina de la Calle 

La figura 4.13 muestra la acera de enfrente del Edificio Cádiz, ubicado en la calle 

Afganistán, cumpliendo con lo establecido en la ordenanza, los copropietarios de este 

edificio dan el mantenimiento adecuado a la vegetación de la acera. 

Figura 0.13: Acera Calle Afganistán 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

Luego del recorrido por el Barrio Quito Tenis se determina que se cumple con lo 

establecido con la Ordenanza 0041 en cuanto a características físicas de sus 

construcciones, se respetan las disposiciones establecidas respecto a los retiros frontales 

y laterales, se cuida de la vegetación de las aceras y esto crea un ambiente agradable con  
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jardines que mejoran el aspecto físico del barrio. Las veredas libres de obstáculos 

permiten la libre circulación, sin embargo las aceras presentan irregularidades, lo que 

puede dificultar el tránsito de los peatones, especialmente quienes circulan con coches 

de niño, puede obligar a hacerlos circular por las calles.  

En consecuencia todas estas disposiciones enmarcadas en la Ordenanza Municipal Nro. 

0041, tienen como finalidad el mejoramiento urbanístico y ambiental del barrio Quito 

Tenis, así como la definición de regulaciones específicas por sus características 

alineadas con los fundamentos Constitucionales del artículo 14 relacionado con el  

Sumak kawsay (Buen Vivir), un estilo de vida en armonía entre el ser humano y las 

óptimas condiciones de vida determinadas por un ambiente sano, limpio, aire sin 

contaminación, respeto a la naturaleza y un completo orden en  la construcción de sus 

edificaciones sin alterar el ornato de la ciudad.  

4.3. Análisis del entorno ambiental 

Para el análisis ambiental fue necesario realizar un levantamiento topográfico que 

permita identificar la ubicación de las actividades comerciales y edificaciones que 

fueron tomados en cuenta para la Matriz Impactos Ambientales, el mapa en su versión 

íntegra consta en este trabajo como Anexo 4.  

4.3.1. Matriz de Impactos Ambientales 

En la matriz de impactos Ambientales se tomó en cuenta actividades educativas, 

recreativas y comerciales que se realizan en el BQT, la matriz completa se la puede 

encontrar de manera íntegra en el Anexo 5 de este documento. Dentro de las actividades 

educativas se analizaron las actividades de las cinco guarderías y del colegio que 

funcionan dentro del barrio, el Club de Tenis Buena Vista con los servicios que brinda a 
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la comunidad y las actividades comerciales que funcionan en el borde oriental sobre la 

Avenida Brasil. 

Se analizó el tránsito vehicular dividido en  cuatro categorías transporte liviano, 

transporte pesado, transporte escolar y transporte de paso. En el tema referente a la 

Construcción se incluyeron las distintas actividades que se realizan durante el proceso. 

Las Áreas Verdes y el Club Buena Vista también estuvieron presentes dentro de la 

Matriz la misma que analizó los factores ambientales, agua, aire, suelo, sociedad, flora, 

fauna, tránsito. 

Como resultado se obtuvo que el tránsito en cualquiera de sus categorías presente una 

afectación negativa en el aire, sin embargo el transporte escolar y el liviano brindan un 

servicio a la comunidad que habita en el BQT. Los locales comerciales y oficinas que se 

encuentran en el borde de la Avenida Brasil, si bien están considerados parte del barrio, 

no inciden de manera directa en el mismo, ya que los vehículos y personas que llegan 

hasta sus locales, en su mayoría no ingresan al barrio. Los RSU que estos generan son 

recolectados junto con los desechos que se producen del otro lado de la acera por lo que 

no se puede llevar un control sobre el mismo. Las guarderías traen consigo generación 

de RSU y un incremento en la demanda de servicios básicos, sin embargo aportan a la 

comunidad de manera positiva al ser un espacio utilizado por los niños del barrio. El 

Liceo Policial (colegio) sin embargo no da un servicio a la comunidad ya que los niños 

del BQT no asisten al colegio, tienen un impacto negativo sobre el barrio ya que incide 

en un aumento en el tránsito a la hora de entrada y salida de clases, aumento la 

generación de RSU y la demanda de servicios básicos. Las viviendas en sus dos 

categorías ejercen un impacto positivo para los habitantes del barrio al ser sus hogares, 

pero las edificaciones donde habita más de una familia también han incidido de manera 
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negativa en el tránsito vehicular. Las calles del barrio en su mayoría son de doble 

sentido lo que genera que produzca una alta presión sobre ellas al tener vehículos 

estacionados en los sentidos de la vía. 

Durante los últimos años el BQT ha tenido una transformación importante en su aspecto 

físico, nuevas edificaciones han dado una imagen de barrio más moderno y creado una 

alta demanda por vivir en este sector. Sin embargo la fase de construcción de estas 

viviendas ha traído consigo impactos negativos sobre el BQT. Las nuevas 

construcciones en su fase operativa generan ruido, polvo y vibraciones en el suelo, 

además traen consigo tráfico pesado debido a los camiones y volquetas, complicando 

aún más el tránsito en el Quito Tenis, gente extraña llega al barrio para trabajar en la 

construcción y ha creado un clima de inseguridad para los vecinos, una vez finalizada la 

obra al retirarse del lugar en algunas construcciones se han dejado perros abandonados.  

Los espacios verdes, en todas sus formas, son importantes para la calidad de vida de los 

vecinos del BQT. Los mismos generan impactos positivos al ser sitios de recreación e 

interacción social entre los habitantes del barrio, pero también son los espacios más 

vulnerables. Los espacios verdes son lugares donde deben cohabitar los vecinos de todas 

las edades y las mascotas, por lo que las campañas para que los desechos de los perros 

sean retirados por sus dueños deben ser constantes. Las mascotas llegan a generar un 

impacto negativo e incluso representar un peligro para el resto de personas y animales 

que se encuentran en el parque si no son paseadas bajo normas que incluyan collar, bolsa 

para los desechos y estar siempre al cuidado del dueño. La figura 4.14 representa las 

distintas advertencias que tienen los dueños de mascotas al momento de pasear sus 

perros por los parques. 
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Figura 0.14: Señalética en Áreas Verdes 

 

El Club Buena Vista, sirve a la comunidad como una alternativa de recreación, las clases 

deportivas para niños que se imparten en las tardes son abiertas al público en general al 

igual que el salón de eventos. El Club posee espacio para parqueo de vehículos lo que 

disminuye la presión en la calzada de los mismos. El impacto que este club genera en 

BQT es positivo. 

4.4. Espacios Verdes 

El Quito Tenis cuenta con cuatro parques que están distribuidos por todo el sector, 

además cuenta con la vereda vegetal de la calle Afganistán, dos corredores verdes  y 

veredas arborizadas distribuidas por todo el barrio. 

4.4.1. Parque Azcúnaga 

Este parque se ha convertido en el corazón del Barrio ya que aquí se realizan todas las 

actividades comunitarias organizadas por la Directiva del BQT. La figura 4.15 muestra 

el área de juegos infantiles que tiene el parque.  

 

Ç 
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Figura 0.15: Juegos Infantiles en el Parque Azcúnaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

El Parque Azcúnaga cuenta con una cancha de uso múltiple, juegos infantiles y 

senderos para caminar Figura 4.16.   

Figura 0.16: Senderos Parque Azcúnaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 
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Este espacio cuenta con el apoyo de la empresa privada para su mantenimiento, figura 

4.17. 

Figura 0.17: Empresa Privada apoya mantenimiento de espacios verdes. 

 

Fuente: Carolina de la Calle P. 

4.4.2. Parque Suecia 

El parque Suecia, fue considero por mucho tiempo el parque principal del barrio, fue 

construido en el año 1992 con el aporte del  Municipio y la Embajada de Suecia, está 

ubicado en las Calles Hidalgo de Pinto y Pedro Rodeña.. Este espacio desde el año 2015 

cuenta con el apadrinamiento de la empresa Farcomed, por medio de un convenio con el 

Municipio de Quito y la administración del BQT la empresa privada se compromete a 

dar un mantenimiento quincenal en aspectos como corte de césped, ornamentación y 

señalética. 

La principal atracción del parque, es la fuente de agua que lo recorre por toda su 

superficie, y el conjunto de senderos, que brindan un lugar seguro y tranquilo para 

disfrutar. (Figura 4.18)   

 



88 

 

Figura 0.18: Parque Suecia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle P. 

4.4.3. Parque Cabildos 

Este parque es uno de los más importantes, ya que en este se encuentran las oficinas 

administrativas del barrio, y la central de policía UPC.  

Este parque cuenta con: canchas para diferentes deportes, senderos de caminatas, 

máquinas para ejercicio cardiovascular, glorietas de interacción. 

Además este parque sirve como área verde y canchas,  para la Escuela y Colegio Liceo 

Policial. (Figura 4.19)  

Figura 0.19: Parque Cabildos 
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Fuente: Carolina de la Calle P. 

4.4.4. Parque Afganistán 

Este parque es muy peculiar, no cuenta con juegos infantiles o canchas deportivas, es el 

resultado del proyecto de reforestación del BQT, como lo muestra la Figura 4.20. 

Figura 0.20: Parque Afganistán 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

Cada variedad de árbol o planta que se encuentra en este parque tiene una placa con su 

nombre común y científico, familia y región donde proviene, como lo indica la figura 

4.21 
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Figura 0.21: Placa Parque Afganistán 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

4.4.5. Corredores verdes y veredas Arborizadas 

Estos espacios son responsabilidad de la comunidad, por medio de la Ordenanza 0041 

los habitantes del Barrio Quito Tenis tienen la obligación de cuidar de su acera y de ser 

el caso de la vereda de enfrente o contigua. Es así como se pueden encontrar veredas con 

jardines a lo largo de todo el Barrio Quito Tenis. La vereda más representativa es la de la 

calle Afganistán, la misma que está representada en la Figura 4.22. 

Figura 0.22: Vereda Arborizada en la Calle Afganistán. 
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Los corredores verdes son importantes ya que proporcionan espacios verdes adicionales 

a los parques y brindan a la comunidad espacios agradables para caminar, son usadas 

por los habitantes del barrio para realizar actividades deportivas o pasear a sus mascotas, 

figura 4.23 indica el corredor existente entre las calles Cabildos e Hidalgo de Pinto. 

Figura 0.23: Corredor verde del BQT 

 

 

4.5. Análisis del medio Social 

4.5.1. Características de la población 

En este aspecto es importante conocer que el Barrio Quito Tenis se encuentra 

conformado por una población total de 4254 habitantes según el último censo realizado 

en el 2010 y publicado en la página web de la Alcaldía Metropolitana de Quito, 

estableciendo un total de 1711 viviendas con un promedio de ocupación de 3.3 

habitantes en cada vivienda. El estudio realizado por la empresa Marketop y entregado a 

la directiva del BQT estableció parámetros similares en la ocupación de las viviendas el 

mismo que se ve reflejado en la gráfica 4.2. 
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Gráfico 0.2: ¿Cuántas personas en total viven en este hogar? 

 

Fuente: Marketop, 2015 

El estudio determinó que la media de habitantes por hogar es de 3.4, siendo el máximo 8 

habitantes y la mínima de un habitante. 

El Censo del año 2010 estableció un 54% de habitantes del BQT pertenecían al  género 

femenino, como los muestra la gráfica 4.3. 

Gráfico 0.3: Distribución género habitantes BQT 

 

Fuente: Marketop, 2015 
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Respecto a la distribución por edades, el mismo estudio determinó que el 37% de la 

población total del BQT está comprendida entre adultos de  40-64 años de edad,  los  

menores de 18 años corresponden al 29% del  total de la población del BQT, gráfico 4.4.  

Gráfico 0.4: Distribución por edad de los habitantes del BQT 

 

 

Fuente: Marketop, 2015 

El estudio de la empresa Markteop además determinó que la composición familiar típica 

en el barrio tiene por lo menos un menor de 12 años en su vivienda. Siendo un Barrio 

con una composición poblacional heterogénea, donde se encuentran habitantes con 

rangos de edad tan distintos, es importante encontrar los puntos en común que permitan 

garantizar la calidad de vida para todos los miembros de la comunidad, en una entrevista 

realizada a la administración del BQT la Sra. Mariana Alarcón supo manifestar lo 

siguiente: 

1. ¿En qué medida los recursos logran satisfacer las necesidades esenciales de la 

población?  
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El BQT al ser un barrio legalmente constituido cuenta con todos las redes de 

servicios básicos cubiertos, la basura se lo realiza por medio de la EMASEO, la luz 

eléctrica por parte de la Empresa Eléctrica, agua potable y alcantarillado por parte 

de la Empresa Municipal de Agua Potable, existe apoyo por parte del Municipio de 

Quito para las áreas verdes 

2. ¿Están cubiertas las necesidades básicas de la población? 

Todas las necesidades esenciales de la población que habita en el barrio, como son 

el alumbrado eléctrico, alcantarillado, agua potable y recolección de basura están 

cubiertas en un 100%. 

3. ¿Cómo se cuida el  ambiente en el Barrio Quito Tenis? 

Hay áreas verdes bastante extensas y se está pendiente de cuidarlas, se está 

buscando que exista el hábito del reciclaje, para eso tenemos el proyecto de la 

basura, donde se realiza la recolección de los desechos reciclables. 

4. Las características culturales y el concepto de calidad de vida de la población. 

La directiva del Barrio está comprometida con los vecinos, se busca mejorar y 

mantener los niveles en la calidad de vida del barrio y por eso de desarrollan varios 

proyectos comunitarios. Los vecinos apoyan las iniciativas y participan de forma 

activa en cada proyecto. Se trabaja en la feria orgánica, la venta de garaje el bazar 

por el día de la madre, Bazar Navideño, Árbol de Navidad, Zona 30, La Carrera 5k 

entre otros. 

Al  ser un barrio constituido y reconocido por el Municipio capitalino, cuenta con todas 

las redes de servicios básicos instalados y cubren la demanda de la comunidad en un 

100% sin embargo es necesidad de la directiva cubrir las necesidades de comunidad y 
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crear un sentimiento de identidad y pertenencia, por lo que existen distintas iniciativas 

para involucrar a la población. 

4.6. Proyectos comunitarios 

Los proyectos comunitarios que posee el BQT son creados a  través de la iniciativa de la 

directiva del Barrio y cuentan con el apoyo de los vecinos, los proyectos más 

representativos son los: Bazares Comunitarios, Reciclaje, Zona 30, Carrera 5k, Feria 

Orgánica. 

4.6.1. Bazares Comunitarios 

Los bazares Comunitarios, se realizan tres veces al año, los participantes deben cancelar 

en la administración un valor de 30 USD que corresponden a inscripción. El Bazar 

Navideño, se lo realiza en el mes de noviembre, los vecinos y público en general puede 

ofertar sus productos. El Bazar por el día de la Madre se lo realiza en el mes de Abril, y 

funciona del mismo modo que el Bazar Navideño. La Venta de Garaje se la realiza una 

vez al año y se ofertan productos usados a precios bajos. 

4.6.2. Reciclaje 

El volumen de los residuos sólidos urbanos ha crecido de manera exponencial debido a 

las actividades humanas y la cultura del consumismo, esto junto a un ineficiente manejo 

de los mismos trae consigo problemas como la contaminación, afectando la salud del ser 

humano y generando daños al  ambiente. El Barrio Quito Tenis cuenta con un sistema de 

recolección de basura por parte de EMASEO los días, lunes, miércoles y viernes en la 

noche para los desechos comunes, el día martes en la mañana tiene una recolección 

diferenciada para los residuos reciclables.  
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El Proyecto se lo realiza desde el año 2013 y el BQT fue el pionero en la ciudad de 

Quito de empezar con el Proyecto de Reciclaje, actualmente este proyecto ha sido 

replicado por doce barrios de la capital, (BQT, 2014). El Proyecto se lo realiza los días 

martes por medio de una recolección manual a pie de vereda como lo muestra la figura 

4.24 y cuenta tanto con la participación ciudadana como con el apoyo de la 

Municipalidad. Anteriormente este organismo entregaba de manera gratuita fundas 

celestes para la recolección de los desechos reciclables, (BQT, 2014).  Es poco común 

observar en el barrio que las fundas de basura sean colocadas en las veredas fuera del 

horario establecido.  

Figura 0.24: Recolección de RSR en el BQT 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Alianza 

Dentro del Quito Tenis se han instalado siete puntos de recolección diferenciada 

distribuidos por todo el barrio y  ubicados cerca de las zonas comunales, áreas verdes y 

de fácil acceso, como lo muestra el mapa de la figura 4.25. 
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Figura 0.25: Mapa de distribución de los puntos de recolección diferenciada. 

 

Fuente: Administración del BQT 

En estos puntos de recolección permanente y  como se observa en la figura 4.26 se 

colocaron tres recipientes de color  gris, azul y amarillo que sirven para depositar los 

residuos sólidos. Los recipientes muestran un aspecto descuidado y son poco utilizados 

por los moradores 

Figura 0.26: Contenedores para Residuos Sólidos 

 

Fuente: Carolina de la Calle 
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En el año 2014 la Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables alcanzó un promedio  

mensual de 9,05 toneladas, siendo Abril el mes con una mayor tasa de recolección 

llegando alcanzar incluso las 12TM de RSR. En el 2015 alcanzó un promedio de 5.84 

TM mensuales, siendo el mes de enero el que alcanzó la tasa de recolección más alta con 

7,83 TM mensuales. En los datos recolectados del 2016 los meses de Enero y Febrero 

presentan una media de 3,4 TM mensuales, si bien son parejos al compararlos entre sí 

cabe destacar que la tendencia a la baja en los índices de recolección viene desde 

mediados del 2015. La gráfica 4.4 muestra como los índices mensuales han ido variando 

desde el 2014. Además es importante notar que son de un comportamiento irregular y no 

se puede predecir un comportamiento, si bien se esperaría que los meses de Julio y 

Agosto al ser los correspondientes a los meses de vacaciones escolares estos índices 

bajen, se puede ver que este comportamiento ocurre en el mes de Agosto del 2015 sin 

embargo en el mismo mes del 2014 este índice se incrementa.  

Gráfico 0.5: TM de RSR recuperados en el BQT 
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Fuente: EMASEO 

Entre los RSR que se recolectan en el Barrio se realizó una caracterización de los 

mismos donde se obtuvieron los siguientes datos, el mayor porcentaje recuperado 
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corresponde al papel con 34%, seguido por el cartón 28% y el plástico 22%; entre estos 

tres materiales se alcanza el 84% del volumen total recolectado en el BQT. La gráfica 

4.6 muestra en un diagrama de papel los materiales y los porcentajes recolectados. 

Gráfico 0.6: Caracterización de los RSR en el BQT 
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Fuente: EMASEO 

 

4.6.3. Zona 30 

El límite de velocidad a 30 km/h se implementó por primera vez en el año 1983 cuando 

se estableció la primera zona de 30 km/h como proyecto piloto en la ciudad alemana de 

Buxtehude,  (Fernández, 2015). El objetivo de las Zonas 30 es pacificar el tráfico en las 

ciudades, esta iniciativa busca recuperar la calle como un lugar de convivencia, 

favorecer el encuentro social y realizar un reparto más equitativo del espacio público 

entre los distintos usuarios, (Fernández, 2015).  

La Comisión Europea ¨calcula que dos de cada tres accidentes mortales de tráfico 

ocurren en ciudad, y en la mitad las víctimas son peatones y ciclistas, cuando un 

vehículo baja su velocidad de 50 km/h a 30 km/h, la distancia de frenada pasa de 53 a 36 
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metros y las posibilidades de matar a una persona se reducen de un 45% a un 5%  

(Fernández, 2015). 

El consejo medio ambiental de Alemania explica que de esta manera se mejora además 

la calidad del aire ya que se emiten menos gases, si se llegase a establecer este  límite de 

30 km/h en todas las áreas residenciales ayudaría a mitigar el cambio climático ya que 

una velocidad inferior implica una menor emisión de CO2,  (Fernández, 2015). El 

tráfico también se beneficia ya que se permite un flujo constante y sin atascos,  además 

se  consigue que pasear en bicicleta, caminar sean actividades más agradables al 

volverse más seguras, (Fernández, 2015). 

El Barrio Quito Tenis es el primer barrio declarado Zona 30 dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, el domingo 10 de junio del 2012 se estableció de manera oficial 

la circulación vehicular de 30km/h para todos los vehículos que circulen por el sector. 

Esta reglamentación rige en todas las calles del BQT algunas de ellas son: Hidalgo de 

Pinto, Los Cabildos, Sarmiento de Gamboa, Alcabalas, Pedro Rodeña, Francisco Feijoó. 

Para este propósito se instalaron „reductores de velocidad‟ y „zonas pacificadas¨ y se ha 

colocado la correspondiente señalética en las calles donde aplica la medida, como se 

muestra en la figura 4.27. Este proyecto busca facilitar la circulación de peatones que en 

su mayoría se componen de niños y adultos mayores.  
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Figura 0.27: Señalización Zona 30 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina de la Calle 

4.6.4. Carrera 5k 

La primera edición de la Carrera 5k fue en el año 2012 con motivo de la declaración de 

la Zona 30 en el BQT. Este año se la realizará por cuarto año consecutivo y cada edición 

tiene un objetivo diferente, aunque todos llevan siempre un mensaje social, figura 4.28. 

La carrera busca unir a los vecinos y transmitir un mensaje considerado de interés para 

la comunidad. 

Figura 0.28: Promocional para la III Edición del Carrera 5k 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración BQT 
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Es uno de los proyectos barriales que más apoyo recibe de la comunidad ya que llegan a 

participar hasta 600 vecinos, quienes recorren las calles del Barrio en un trayecto de 

5km, como lo muestra la figura 4.29. La mayoría de inscritos en esta carrera son los 

propios vecinos quienes aprovechan esta oportunidad para salir junto a sus hijos 

pequeños y  sus mascotas.  

Figura 0.29: Moradores del Barrio Quito Tenis durante la 5k 

 

Fuente: El Comercio 

Para la realización de la carrera se cierra el tránsito vehicular en todas las calles del Barrio y en 

el tramo que comprende a la Avenida Brasil, las calles que son usadas para el recorrido son la 

Hidalgo de Pinto, Los Cabildos, Sarmiento de Gamboa, Alcabalas, Pedro Rodeña, Francisco 

Feijoó, Mariano Echeverría, Pedro Gosseal, Brasil y Azcúnaga, como lo muestra el mapa en la 

Figura 4.30. 
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Figura 0.30 Mapa del recorrido de la Carrera 5k. 

 

Fuente: Administración BQT 

4.6.5. Feria Orgánica 

La Feria Orgánica se la realiza desde el año 2011 los días sábados de 8am-12pm en el 

Parque Azcúnaga, tiene la participación de los vecinos del barrio quienes se acercan a 

comprar productos orgánicos de productores locales. La figura 4.31 muestra cómo se 

realiza la feria cada semana. 

Figura 0.31: Feria Orgánica en el BQT 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración BQT 



104 

 

4.7. Análisis del Entorno Global del BQT 

Se realizó un análisis colectivo de las actividades  que se describen anteriormente a fin 

de establecer los impactos que las mismas causan sobre los factores físico, ambiental, 

social y económico, la matriz consta en este documento como Anexo 6.  La Ordenanza 

0041 establece las normas básicas de Ordenamiento Territorial en el BQT e incide de 

manera directa en todos los aspectos del barrio. Los Proyecto Comunitarios son 

importantes ya que crean un sentimiento de colectividad en los habitantes del BQT y 

además permiten que el barrio pueda generar fondos propios. Las áreas verdes del Quito 

Tenis son importantes en mantener la calidad de vida de los habitantes, permiten tener 

espacios de recreación, interacción y dan un buen aspecto al entorno, son considerados 

pulmones verdes no solo para el barrio sino para la urbe. 

Los proyectos comunitarios son importantes pero solo logran su objetivo si los vecinos 

se involucran en ellos, los resultados de las encuestas de MARKETOP revelaron que tan 

involucrada está la comunidad con los mismos. Cuando fueron interrogados sobre qué es 

lo que más le gusta acerca del Barrio Quito Tenis los habitantes respondieron que la 

tranquilidad, limpieza y orden es lo que más les atrae seguido por el sentimiento de 

seguridad, junto alcanzan el 68% del total de las respuestas,  el restante 32% respondió 

que le atrae los espacios verdes, parques, la ubicación y su carácter residencial lo que 

más le gusta del BQT. (Gráfico 4.7) 
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Gráfico 0.7: ¿Qué es lo que más le gusta del barrio? 

 

Fuente: Marketop, 2015 

El mantenimiento de los baños y parques del barrio es la obra realizada por la directiva 

conformada por el BQT que los vecinos más recuerdan, luego le sigue el proyecto 

Reciclaje, juntos alcanzan el 63% del total de la encuesta, otras obras mencionadas son 

la Zona 30 y los proyectos de seguridad, sin embrago un 17% de la población dice no 

recordad ninguna obra realizada por la directiva. (Gráfico 4.8). 

Gráfico 0.8: ¿Qué obra recuerda que ha sido realizada por la directiva del BQT? 

 

Fuente: Marketop, 2015 
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Los encuestados además respondieron acerca de la actividad organizada por la directiva 

del barrio que más recuerdan frente a esta pregunta la carrera 5k es la más recordada por 

los vecinos alcanzando 216 respuestas que equivale al 37.5%. El Bazar de Navidad y la 

Feria Orgánica alcanzan el 14% del total de respuestas respectivamente.  El proyecto 

menos recordado por la población es el bazar por el día de la Madre. (Gráfico 4.9) 

Gráfico 0.9: ¿Qué actividad recuerda que haya sido elaborada por la directiva del 

BQT? 

 

Fuente: Marketop, 2015 

Los proyectos comunitarios son importantes pero si no tienen una participación activa de 

la comunidad no podrán ser efectivos y alcanzar su objetivo. La encuesta demostró que 

la población del BQT está enterada de los distintos proyectos del barrio pero no participa 

de los mismos. El gráfico 4.4 indica los resultados de la encuesta cuando se preguntó si 

el encuestado o algún miembro de su familia había participado en algún evento realizado 

por la directiva del BQT, los resultados indican que el 25% del total de encuesta reveló 

que no ha participado de las actividades organizadas por la directiva, siendo el proyecto 

que más aceptación tuvo la carrera 5k que alcanza el 24,5% del total de respuestas. Los 

proyectos que menos participación tienen por parte de los moradores son el Bazar por el 
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día de la Madre y el Árbol Navideño con el 3,51% y el 5,67%  respectivamente. 

(Gráfico 4.10) 

Gráfico 0.10: ¿En qué evento participó usted o alguien de su familia? 

 

Fuente: Marketop, 2015 

4.8. Propuesta PERIMETRO VERDE 

Luego del análisis a los tres factores que componen los medios: físico, ambiental y 

social, se procedió a proponer un proyecto que permita solucionar en el corto plazo 

situaciones encontradas dentro del estudio y que permitan mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del BQT. Durante los distintos análisis se detectaron problemas similares, 

una falta de conexión de los proyectos comunitarios con la población, límites de 

velocidad que no son respetados, una población compuesta en su mayoría por personas 

del género femenino pero con edades en rangos muy distintos, áreas verdes dispersas y 

separadas unas de otras. 

El proyecto PERIMETRO VERDE busca que la comunidad se apropie del entorno físico 

y establezca vínculos de pertenencia con el mismo que llevarán a crear un sentimiento 

de identidad como habitante del BQT. 
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Al ser un barrio donde habita una población con un rango de edad muy variable, 

compuesto en su mayoría por mujeres y con una composición familiar promedio que 

incluye la menos un menor de 12 años en la familia, es importante crear un espacio 

seguro para caminar, que las áreas verdes no estén separadas y tengan facilidad de 

acceso, por medio de cruces peatonales se busca consolidar este objetivo. 

El proyecto propone la creación de pasos peatonales deprimidos es decir al nivel de la 

vereda que obligue al automóvil a disminuir la velocidad y se haga énfasis en el carácter 

residencial del Barrio Quito Tenis, como lo muestra la tabla 4.5. y Anexo 7 

Tabla 0.5: MATRIZ  PERÍMETRO VERDE 

 

Basados en los costos de materiales de construcción que presenta el mercado, el 

presupuesto para este proyecto sería de 3000 USD, que incluyen los materiales de 

construcción y mano de obra para la construcción de los pasos peatonales. 

El Perímetro Verde busca que el peatón se apropie de los espacios públicos y se 

aprovechen los espacios verdes con los que dispone el Barrio, el tener una calle con 

poco tránsito como la Afganistán y la topografía de la misma. La calle Afganistán  tiene 

dos cucharas, un solo acceso, es plana y con veredas verdes es un espacio que permite el 

aprovechamiento de la calzada para patines y bicicletas creando una especie de pequeña 

ciclo vía en el barrio. El espacio de la calzada sería compartido entre los vehículos y las 
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bicicletas, tomando en cuenta que el límite de velocidad para circular en el barrio es de 

30 km/h. De esta manera y como se muestra en la figura 4.32 cuyo mapa integro se 

encuentra en este documento como anexo 4 se consigue físicamente unir las  áreas 

verdes del barrio, facilitar el acceso a ellas desde cualquier punto del BQT, crear un 

ambiente más seguro para caminar y reducir  de manera obligada la velocidad de los 

automóviles que circulan por el Barrio. 

Figura 0.32: Mapa de cruces peatonales en el BQT 

 

La construcción de estos pasos peatonales se recomendó sean en los siguientes sitios: 
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 Intersección Calle Afganistán y de las Almonedas, este paso peatonal permitiría el 

uso de la calle Afganistán como ciclo vía 

 Calle Cabildos (Altura Callejón Verde) este paso peatonal permitiría un cruce seguro  

que llevaría al callejón verde de la Hidalgo de Pinto. 

 Calle Hidalgo de Pinto, este cruce permite una salida segura del callejón verde en la 

Hidalgo Pinto y un ingreso seguro al Parque Suecia y viceversa. 

 Intersección Calle Los Cabildos y Los Comicios, este paso une la parte occidental 

del Parque Azcúnaga con la parte media del mismo parque, permite un cruce seguro 

para los usuarios del parque y el resto de peatones. 

 Calle Hidalgo de Pinto (Altura Callejón Verde), este paso permitiría unir el callejón 

verde que cruza la calle Los Diezmos y de las Encomiendas con las aceras de la 

Calle Hidalgo de Pinto, las mismas que junto con los otros pasos peatonales y las 

aceras llevarían de manera segura a los habitantes del Barrio hacia el Parque Suecia 

y la ciclo vía de la Calle Afganistán. 

 Intersección los Comicios y Calle Agustín Azcúnaga une la parte media del parque 

Azcúnaga con la parte oriental del mismo. 

 Calle Agustín Azcúnaga (altura parque Azcúnaga), permite llegar de manera segura 

a los peatones desde el callejón verde que inicia en calle Hidalgo de Pinto al Parque 

Azcúnaga. 

 Calle Charles Darwin (Altura puerta para la Cancha de fútbol Club Buena Vista) al 

estar cerca de uno de los ingresos y salidas del obliga a los vehículos a disminuir la 

velocidad y permite un ingreso y salida segura de los usuarios de la cancha de fútbol, 

así como un cruce seguro de los peatones en general. 

  Calle Charles Darwin (Altura puerta principal Club Buena Vista) este sitio tiene 

gran afluencia de vehículos y personas durante todo el día, el mismo que se 
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incrementa los fines de semana y a la hora de entrada y salida de las escuelas 

deportivas. Es importante permitir un ingreso y salida  seguro de los menores de 

edad que asisten a estas clases y además obligar a los vehículos a disminuir la 

velocidad de circulación.  

 Calle Charles Darwin (Altura Villa Regina) une al Parque Suecia con la acera del 

Club Buena Vista, el peatón puede llegar desde el extremo más occidental del barrio, 

la calle Afganistán circulando por cruces peatonales seguros. 

 Calle Hidalgo de Pinto cerca de intersección con Mariano Echeverría, permite un 

cruce para el peatón seguro. 

 Calle Hidalgo de Pinto (Altura Embajada de Japón) es un sitio de mucho flujo 

vehicular ya que es el ingreso de los vehículos desde la Avenida Occidental, existe 

mucho tránsito de vehículos de paso que buscan acortan camino por el barrio, 

muchos de los usuarios de esta vía desconocen el límite de velocidad de 30km/h. 

 Intersección Calle A e Hidalgo de Pinto, es el punto más crítico del BQT por ser el 

de mayor flujo vehicular. Los vehículos que entran desde la Avenida Occidental y 

quienes salen hacia la misma se encuentran en este punto, además es la calle que 

usan los buses y vehículos particulares que salen del Liceo Policial. En el cruce hay 

un letrero de PARE que es constantemente irrespetado. La Calle A corta en dos al 

Parque los Cabildos, las guarderías del sector se encuentran cerca de aquí y hay una 

presencia importante de menores de 5 años caminando por el sector. Se debe 

garantizar la seguridad de los más pequeños del barrio permitiéndoles llegar a las 

guarderías de manera segura. Este cruce peatonal marcaría el ingreso y salida del 

barrio, creando conciencia en quienes usen este cruce que están ingresando a una 

zona residencial donde la velocidad no debe exceder el límite establecido de 30km/h. 
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 Cruces peatonales Calle Cabildos (altura Parque los Cabildos) son dos cruces 

peatonales que brindan mayor seguridad a los usuarios de este parque. En este sector 

del parque se encuentra una salida peatonal a la Av. Occidental, muy utilizada por el 

personal que trabaja en el barrio, recientemente se construyeron gradas de cemento y 

se colocaron luminarias las mismas que permiten un cruce seguro a través del parque 

sin embargo no existen veredas en este sector por lo que al bajar del parque el peatón 

está obligado a cambiar de acera garantizar un cruce seguro es prioritario en este 

sector. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La mayoría de la población humana habita en zonas urbanas, espacios donde se realizan 

la mayoría de las actividades antropogénicas. Las urbes se desarrollan en tres etapas 

simultáneas, junto con su crecimiento se presentan problemas comunes como el 

incremento en la generación de residuos sólidos, aumento en la presión sobre los 

espacios verdes, afectando al medio ambiente urbano. El medio ambiente urbano, es 

creado fundamentalmente por y para el ser humano y es en donde se desarrollan 

procesos físicos, biológicos y culturales. 

Este documento tuvo como objetivo realizar el diagnóstico ambiental del Barrio Quito 

Tenis, por medio del análisis del entorno jurídico, espacio físico, social y ambiental 

aplicando la metodología sugerida por Guillermo Gallo en su documento titulado 

“Metodología para la realización de Diagnósticos Ambientales” publicado en el año 

2012.  

Un estudio de diagnóstico ambiental es el paso inicial de un sistema de gestión 

ambiental y ayuda a determinar las fortalezas y debilidades de una organización, permite 

encontrar las oportunidades de mejora y establecer las prioridades ambientales de una 

organización ya establecida. 

Es importante resaltar dentro del marco legal sobre el que se asienta el BQT enumerando 

la Ordenanza 0031 que habla acerca de la Clasificación y Uso del Suelo y donde se 

establece como uso principal en el BQT la actividad Residencial.  
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La Ordenanza de Zonificación Especial para el Plan Especial del Barrio Quito Tenis 

(0041) fue creada para evitar el deterioro de las condiciones urbanísticas y ambientales 

del barrio Quito Tenis, implementando medidas que involucren todos los aspectos 

relacionados con su funcionamiento adecuado. Esta Ordenanza, es vital para el 

ordenamiento del BQT ya que permite establecer las normas a seguir en aspectos 

importantes como vialidad, construcción, áreas verdes etc. Este documento establece de 

manera clara los límites del barrio y permite que se puedan establecer planes para un 

crecimiento ambientalmente sostenible. La revisión y seguimiento del cumplimiento de 

esta ordenanza por las nuevas construcciones, debe seguir siendo parte de las 

responsabilidades de la directiva del Barrio. Es importante que se exija un cumplimiento de 

la ordenanza en lo referente a las normas a seguirse sobre las aceras, en muchos sectores 

estás son muy irregulares no que no permiten una correcta circulación peatonal. El 

ordenamiento vial del BQT es un factor importante que se recomienda sea revisado, las 

vías son estrechas, bidireccionales y con vehículos aparcados en ambos lados de la calzada 

provoca que la circulación tanto vehicular como peatonal se vuelva peligrosa y se aumente 

el riesgo de accidentes de tránsito. 

El barrio tiene una clara tendencia a crecer de manera vertical, aumentando su densidad 

poblacional, las casas unifamiliares son cada vez menos frecuentes y muchas han sido 

derrocadas  para dar paso a edificios de hasta 4 pisos según lo establece la ordenanza 0041. 

El BQT cuenta con varios programas comunitarios que buscan alcanzar un desarrollo 

ambiental sostenible por medio de la participación activa de la sociedad, por lo que la 

participación de los vecinos es vital para el éxito de todos los proyectos propuestos. 

Mucho de los proyectos comunitarios si bien son replicados ya por varios  años tienden a 

perder participación de los vecinos o aún no logran destacar entre la comunidad. Todo 
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esto está encaminado a seguir los establecido en La Vida Digna, el Buen Vivir y otros 

principios más nombrados en el artículo 14 de la Constitución, los mismos que tienen 

relación con que las personas deben contar con una adecuada planificación para sus 

edificaciones, entorno social y ambiental y están encaminadas a mejorar la calidad de 

vida de todos los ecuatorianos. 

La directiva del Barrio Quito Tenis organiza varias actividades que buscan formar vínculos 

entre vecinos y sentimientos de pertenencia por parte de los moradores hacia el BQT, estas 

actividades tienen gran aceptación en la comunidad pero poca participación general por 

parte de los habitantes, siendo la más significativa la Carrera 5k. No existe una comisión 

especial dentro de la directiva que esté encargada de  dar un seguimiento a cada uno de los 

proyectos a fin de que estos no pierdan su impacto inicial y permitir la continuidad de los 

mismos. 

Dentro de estos proyectos comunitarios, los moradores del barrio tienen una participación 

activa en el proyecto de Reciclaje lo que permite que los residuos puedan ser recolectados 

de manera manual en pie de vereda.  Los niveles medios de recolección de basura 

diferenciada han disminuido en el tiempo, el programa ha ido perdiendo apoyo en la 

comunidad.  

Los espacios verdes son valiosos para mantener un buena calidad de vida, si bien los 

niveles aún están acorde a lo recomendado por la OMS es importante que se impulsen los 

proyectos de callejones verdes, ya que la tendencia en aumento de la densidad 

poblacional afecta directamente a este índice. Estos espacios se encuentran separados 

unos de otros lo que los convierte en zonas aisladas dentro del Barrio. La empresa 

privada realiza importantes aportes para el mantenimiento de estos espacios dentro del 

Quito Tenis. 
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Uno de los mayores problemas que se encontró en el Barrio Quito Tenis fue la dificultad de 

los peatones para circular por las aceras, algunas de ellas en mal estado o muy irregular, 

obligando a los peatones a transitar por la calzada y sin tener puntos seguros para cruzar la 

calle. El Liceo Policial, las guarderías, el Club Buena Vista y las distintas actividades de 

los habitantes generan una afluencia importante de peatones en las aceras por lo que es 

conveniente priorizar la seguridad de los mismos.  

El Proyecto PERIMETRO VERDE presentado en este documento busca beneficiar la 

calidad de vida de los moradores del Bario Quito Tenis al influenciar de manera positiva en 

varios aspectos analizados dentro del proyecto, la primera de ellas está relacionada con el 

peatón, brindar espacios para transitar impulsa el uso de alternativas al uso del automóvil. 

El segundo aporte de este proyecto con el Barrio Quito Tenis está relacionado con la Zona 

30, al obligar a los vehículos a disminuir la velocidad tanto como para el ingreso, salida y 

circulación interna del barrio se apoya el cumplimiento de esta normativa en el sector. El 

proyecto propuesto beneficia de manera directa a la imagen del barrio, el crear un ambiente 

seguro para el transeúnte impulsa salir a las calles y visitar los parques, lo que produce que 

estos espacios estén ocupados por los vecinos lo que ayuda ha apropiarse del espacio 

público y mejora la seguridad del sector. 

5.2. Recomendaciones 

La Ordenanza 0041 establece una revisión cada cinco años de la misma por parte de la 

Dirección Zonal Eugenio Espejo y el Comité Barrial legalmente constituido, se recomienda 

no descuidar este punto del escrito a fin de determinar que se estén cumpliendo los 

parámetros establecidos en este documento. 

Es importante que dentro de la directiva del BQT se conforme una comisión que esté al 

tanto de todos los proyectos, les dé un orden y un objetivo pero que sobre todo los 
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relacionen unos con otros a fin que todos los proyectos comunitarios lleguen a desarrollarse  

dentro de la comunidad. 

Se recomienda que la directiva del Barrio se ponga en contacto con las distintas 

corredoras e inmobiliarias que negocian las viviendas dentro del BQT a fin que ellas 

sirvan como enlace para los nuevos vecinos y que ellos conozcan de las iniciativas del 

mismo. 

El proyecto Reciclaje,  está perdiendo su impacto dentro de la comunidad por lo que es 

importante que continuamente se esté trabajando en programas de comunicación e 

incentivos  de este proyecto en nuevos y antiguos vecinos del BQT.  

Las áreas verdes del Barrio Quito Tenis deber se mantenidas en buenas condiciones ya 

que estos espacios permiten la interacción entre vecinos, crean un sentimiento de 

colectividad y son además los pulmones del barrio. Es importante que estos espacios se 

encuentren conectados de tal manera que lo vecinos puedan llegar de un sitio a otro de 

manera segura  

Se recomienda que el proyecto PERIMETRO VERDE que se propone en este 

documento sea tomado en cuenta dentro de los proyectos que tiene el BQT a fin de 

poder desarrollar un ambiente más amigable con el medio ambiente dentro de los límites 

del Quito Tenis. 

Se debe recalcar que el Diagnóstico Ambiental sirve como una primera evaluación 

dentro de un sistema de gestión ambiental integral donde es importante que se realicen 

estudios puntuales dentro de cada uno de los temas tratado en este documento, a fin de 

poder determinar el estado de cada uno de ellos y permitir la determinación de 

prioridades en el desarrollo del plan de mejoramiento ambiental del BQT...  
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ANEXO 1. ORDENANZA 0041 
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ANEXO 2. NORMA INEN 2841 
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Link: http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS AÑOS 

ANTERIORES/ORDZ-031 - PUOS - REFORMA ORDZ-024.pdf 

 

 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDZ-031%20-%20PUOS%20-%20REFORMA%20ORDZ-024.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDZ-031%20-%20PUOS%20-%20REFORMA%20ORDZ-024.pdf
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ANEXO 4. MAPA DE PARQUES, EDIFICACIONES, AÉREAS 

DE RECREACIÓN Y VÍAS DEL BQT 

 

 



156 

 

ANEXO 5a. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES BQT 
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ANEXO 5b. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES BQT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

ANEXO 6. MATRIZ DE ANÁLISIS DEL BTQ. 
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ANEXO 7.  MATRIZ PERÍMETRO VERDE 
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ANEXO 8.   MAPA PERIMETRO VERDE 

 

 


