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RESUMEN 

Palabras claves: Turismo educativo - plataforma adaptativa - especies nativas - borde de quebrada 

 

 

El análisis de problemáticas sociales y arquitectónicas en Nayón revela datos de jóvenes que no pueden 
accede a educación superior. Además, esta zona, delimitada por quebradas protegidas ricas en biodiversi-
dad, enfrenta retos comerciales por el uso predominante de plantas ornamentales extranjeras, que deman-
dan condiciones específicas de cuidado que representan una amenaza para los ecosistemas del lugar y 
muestran un desaprovechamiento de especies nativas igualmente viables para ornamentación urbana de 
las ciudades.

Ante esto, se plantea un proyecto arquitectónico educativo que expone y promueve la flora local. Este diseño 
busca integrarse respetuosamente en el paisaje, resaltando la diversidad de plantas nativas aptas para uso 
ornamental. Al analizar minuciosamente el sitio, la propuesta adapta su diseño a las características específi-
cas de las quebradas, minimizando el impacto ambiental.

El proyecto utiliza plataformas elevadas y núcleos de transición que se adaptan al terreno, empleando una 
estructura modular para facilitar la replicabilidad en contextos similares. Esta intervención no solo busca 
resolver la falta de conocimiento sobre la flora local sino también potenciar el desarrollo económico y el turis-
mo educativo en Nayón, enfatizando la sostenibilidad y la conservación de su rica biodiversidad.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The analysis of social and architectural issues in Nayón reveals data about young people who cannot access 
higher education. Additionally, this area, delineated by protected ravines rich in biodiversity, faces commercial 
challenges due to the predominant use of foreign ornamental plants, which require specific conditions that 
represent a threat to local ecosystems and show a lack of utilization of equally viable native species for urban 
ornamentation in cities.

In response to this, an educational architectural project is proposed to expose and promote local flora. This 
design aims to respectfully integrate into the landscape, highlighting the diversity of native plants suitable for 
ornamental use. By thoroughly analyzing the site, the proposal adapts its design to the specific characteristics 
of the ravines, minimizing environmental impact.

The project uses elevated platforms and transition cores that adapt to the land, employing a modular structure 
to facilitate replicability in similar contexts. This intervention not only seeks to address the lack of knowledge 
about local flora but also to enhance economic development and educational tourism in Nayón, emphasizing 
sustainability and the conservation of its rich biodiversity.
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CAPITULO °1
INTRODUCCIÓN



Nayón, es caracterizado por su riqueza del
suelo, comercialización de flora siendo está la
principal actividad económica en este sector.
Cuenta con más de 500 especies de flora, son
caracterizadas tanto por su belleza como por
su ornamentación.
En la Colonia, Nayón dependía administrativa
y políticamente de Zámbiza, un 17 de Julio de
1935 Nayón se convierte en Parroquia Civil
mediante la Ordenanza Municipal No 477,
posteriormente se convierte en Parroquia rural
del Distrito Metropolitano de Quito y adquiere
el Nombre de Santa Ana de Nayón

1.1 ANTECEDENTES
Historia - Mofología - Social

Historia del lugar - Crecimiento urbano
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1.1 ANTECEDENTES
Historia - Mofología - Social

Historia del lugar - Crecimiento urbano

2003

La estructura del barrio es centralizada ya que
parte desde un centro el cual es la plaza de
Nayón, su trazado es ortogonal y ordenado, por
otro lado las manzanas de este sector son
regulares con dimensiones similares. La
accesibilidad hacia este sector fue por la Calle
Quito.

2008

Las manzanas se empiezan a alejar del centro por
lo que sus dimensiones disminuyen y su
regularidad también, esto sucedió por las
pendientes que se encuentran en el sector.
El sector se empieza a expandir de manera
desordenada debido al rápido crecimiento
demográfico como su topografía.
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1.1 ANTECEDENTES
Historia - Mofología - Social

Historia del lugar - Crecimiento urbano

2011

El trazado se volvió irregular, la morfología del
sector hace que las manzanas sean más amplias,
ya que existen terrenos más grandes y conjuntos
cerrados. Se comienza a expandir hacia San
Pedro del Valle en donde las manzanas se
acoplan tanto a su geografía como a su entorno.

2014

La forma de las manzanas  empiezan a ser cada
vez más irregulares orgánicas de tamaños más
grandes que antes debido a las condiciones
geográficas existentes en el sector como puede
ser las quebradas como los ríos.
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1.1 ANTECEDENTES
Historia - Mofología - Social

Historia del lugar - Crecimiento urbano

2017

Nayón se empieza a expandir o crecer por capas,
pero estas son determinadas por condiciones o
preexistencias que existen en el sector, dando
como resultado una morfología variada donde las
manzanas van variando dependiendo de donde se
implanten.

2022

Las manzanas empiezan a crecer de manera muy
irregular por todo el territorio de este sector, los
terrenos y manzanas van cambiando dependiendo
de su emplazamiento ya que este sector por su
topografía y condiciones geológicas afecta al
emplazamiento de los terrenos.
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Historia - Mofología - Social

Ubicación - Topografía - Hidrografía - Llenos vacíos - Trama urbana - Accesibilidad - Conectividad - 
Equipamientos y espacio público  

DIVISÓN PARROQUIAL DEL DMQ

La parroquia rural de Nayón se encuentra ubicado al este de la ciudad de Quito. Llimita al norte con la
parroquia de Zámbiza, al Sur con el río Machángara, al este con el río San Pedro y al oeste con los cerros
Miraflores y Monteserrín. (GAD Nayón, 2019)
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ESCALA GRÁFI CA
0               5 0 1 0 0 2 0 0  m

La Parroquia de Nayón se encuentra ubicada en una altitud entre 2300 y 2800 m.s.n.m
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Historia - Mofología - Social

Ubicación - Topografía - Hidrografía - Llenos vacíos - Trama urbana - Accesibilidad - Conectividad - 
Equipamientos y espacio público  

Q U EB RA D A  ZÁ M B IZA

Q U EB RA D A  CU SÚ A

MICRO - CUENCA         SUPERFICIE KM2           %
Drenajes Menores                    7.61                       49
Quebrada Zámbiza                   2.92                       19
Quebrada Cusúa                      5.12                       32
TOTAL                                      15.65                   100%

Nayón esta ubicado en la micro cuenca de la quebrada Zámbiza y la quebrada Cusúa. Conformado por
drenajes menores que constituyen el 49% del territorio parroquial. 
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Historia - Mofología - Social
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0 50 100 250 500m.

Vivienda Comercio Religioso Educativo Salud

Público Viveros

Quito eje transversal

Mediante el análisis  se puede observar que la mayoría de las actividades se desarrollan en el pueblo, 
pero las actividades que tienen que ver con  los mismos habitantes del lugar, actividades que se de-
sarrollan de lunes a viernes por que los �nes de semana se puede observar que existe una activación 
del pueblo gracias a los visitantes que vienen a comer, comprar las diferentes variedades de plantas 
que existen en la zona principalmente la calle que se activa estos comercios es la de Quito eje trans-
versal  de entrada y de salida la calle Mariano Cruz Tipan.

Marino Cruz Tipan
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Historia - Mofología - Social

Densidad - Identidad - Actividad económica - Organización Social    

 
Densidad.

Según el último censo 2010 la población es de
alrededor de 15.635 habitantes en un territorio
de 15,66 km2, abarcando una densidad de
970.52 hab/km2 .

Crecimiento poblacional.

Alrededor del 2001 Nayón contaba con una
población de 9.693 habitantes, concentrando el
47% en el centro del poblado. Para el año 2010
según el último censo, Nayón registraba una
población de 15.635 habitantes, de los cuales el
40.9% viven en el centro poblado. Analizando
los datos censales entre 2001 y 2010
observamos que la población creció en un 61%,
mostrando además un crecimiento anual del
5.3%. De sostenerse este crecimiento anual
para el año 2025 la población total llegaría a
33.974 habitantes.

Según las proyecciones poblacionales
realizadas por la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo hasta el año 2020
Nayón presentara las siguientes densidades:

Bibliografia: 
GAD Parroquial de Nayón. (2012). PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 - 2025. Recuperado de:
https://www.nayon.gob.ec/images/stories/lotaip2014/k_planes_programas_d_institucion/pdotnayon.pdf

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población
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Historia - Mofología - Social

Densidad - Identidad - Actividad económica - Organización Social    

Mestizo
79%

Blanco
13%

Indígena
4%

Mulato
1% Montubio

1%

 

Paisaje, clima y flora: 

Gastronomía:

Patrimonio cultural tangible e intangible. 

Nayón se identifica principalmente por:

La identidad cultural se encuentra arraigada a la
actividad agrícola que se conserva desde sus
ancestros Incas que habitaron la parroquia,
gracias a la fertilidad de la tierra junto con el
clima que facilita el crecimiento de especies
nativas como adquiridas por eso la oferta de
viveros dentro de los hogares de la mayoría de
los habitantes. Este se ha convertido en el
atractivo más grande para los turistas del distrito
que se complementa con la fabricación
artesanal de vasijas y recipientes de cerámica.

Actualmente se ha venido desarrollando en el
ámbito gastronómico, formando así una
actividad económica importante en el sector.

Dentro del tangible encontramos edificaciones
patrimoniales, residenciales e iglesias; y dentro
del patrimonio intangible leyendas, tradiciones,
como los sobadores y comadronas, además de
celebraciones del lugar como culto a Santa Ana,
la semana santa y el corpus cristi.
Grupos étnicos: El 79% de la población se
identifica como mestizos, el 12% como blancos
y el 4% como indígenas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población
1950 - 2010, INEC

Afro
ecuatoriano

2%

Fuente: Foto tomada por Odette Muñoz
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Historia - Mofología - Social

Densidad - Identidad - Actividad económica - Organización Social    

 

COMERCIO

CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE

VIVEROS

ACTIVIDAD INMOBILIARIA AGRICULTURA

INDUSTRIALARTE Y ENTRETENIMIENTO

Según la INEC del 2010 las principales actividades económicas que se encuentran presentes en la
Parroquia de Nayón son las siguientes

17.47%

17.50%

0.93% 8.66%

10.08% 4.14%

1.00% 9.02%
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Se puede evidenciar que en nayon existen porcentajes de personas niños adolesentes que tienen los recursos para asistir y completar sus 
estudios, estos son el 49% del total de estudiantes que viven en nayón.
Los datos nos cuentan que el 73.7% de los niños que viven en nayon pueden asister a la educación basica, un 69.4% pueden asistir al bachillerato. 

ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR 

EDUCACIÓN

Básico Bachillerato Educación 
 superior

AnalfabetismoCon recursos Sin recursos

7 DE CADA 10 

A lo largo del tiempo se evidencia la demanda de viveros que hay en nayón, se puede observar como a ido expandiendose y creciendo el 
interes de poder manejar un viveros.
En nayón el 27% del área poblada son viveros existe una gran concentración en el oriental del sector esto es por que parte de las tierras 
dedicadas a las actividades agricolas son parcelas qeu no suoeran las 5 hectareas la tierra que con acceso a agua es de 1,75km2 es decir 
que el 72% de la tierra agrícola tiene acceso a agua.
Los viveros crean las condiciones para que las plantas que son introducidas puedan sobrevivir, las plantas que son nativas no necesitan 
esas condiciones ya que tienen caracteristicas que les aportan para sobrevivir en su entorno.

VIVEROS - VIVEROS EN EL TIEMPO  

1995 2004 2010
2018 2020



N

Viveros
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VIVEROS ACTUALMENTE

Tierras de protección Viveros Área poblada- residencia urb T2
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FLORA INTRODUCIDA EN NAYÓN 

En nayón existe una gran diversidad, especialmente de plantas, el distrito metropolitano de quito decide proteger estas zonas, aqui en nayon 
se encuentran en las quebradas, son un lugar donde existe una gran bio diversidad, estas áreas corresponden a las áreas naturales protegi-
das del distrito mmetropolitano que dorman parte del sistema nacional de áreas protegidas. En el caso de nayon se encuentran en la 
quebrada matacucho y por el oriente la quebrada jatahuaico que parte de ella esta rellena  

USO DE SUELOS - ÁREAS PROTEGIDAS

Everett, R. afirma que uno de los principales factores que contribuyen a la extinción de especies a nivel mundial es la introducción y redistribución 
de especies por parte del ser humano. Charles Elton, en 1958, describió el transporte de especies realizado por los seres humanos como "una de 
las mayores convulsiones históricas de la fauna y flora del mundo". Después de la destrucción de hábitats, la invasión de especies exóticas se 
considera el segundo factor asociado a la extinción de especies en el mundo.

En cuanto a los viveros de la parroquia de Nayón, todos ellos comercializan plantas ornamentales de origen nacional. El 52.94% de estos viveros 
también comercializan plantas colombianas. Cabe destacar que estos valores porcentuales no son mutuamente excluyentes, ya que se calcularon 
en base a 17 encuestas.

Las plantas ornamentales vendidas en los viveros de Nayón provienen principalmente de la Región Costa (Cantón San Francisco de Milagro, la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y la ciudad de Santiago de Guayaquil), representando el 94.12%. El 58.82% indicó vender plantas 
ornamentales de la Región Sierra (Ambato, Ambuquí, Chota, Ibarra y Nayón), y un porcentaje menor del 5.88% incluye viveros que ofrecen plantas 
del oriente.

El uso de especies nativas con fines ornamentales debe ser considerado al expandir las áreas urbanizadas del Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ), ya que esto asegura la conservación y sostenibilidad de zonas con alta densidad poblacional, permitiendo una armonización adecuada con 
el ecosistema urbano. La introducción de especies exóticas en el pasado, así como la fragmentación de espacios naturales debido al proceso de 
urbanización, ha llevado al deterioro de los ecosistemas existentes en Quito, que actualmente se caracteriza por construcciones y edificaciones. 
Reconocer la abundancia biológica y los servicios ecosistémicos que las especies autóctonas pueden aportar sería una estrategia a largo plazo 
para preservar la biodiversidad en la ciudad.
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Catalogo de plantas introducidas comercializadas en nayón
Nombre Común Familia Nombre cien�fico Origen
Geranio Geraniaceae Pelargonium 

peltatum 
Pelargonium × hor
torum

Sudáfrica

Madagascar

Islas Comoros

Pemba

Palma Arecaceae
Chamaerops 
humilis

Europa

Palma Arecaceae
Chamaedorea 
seifrizii

Centro y 
Suramérica

Palma Arecaceae Phoenix sp. Islas Canarias

Escancel
Amaranthace
ae

Aerva 
sanguinolenta

Sur de Europa

Helechos Oleandraceae
Nephrolepis 
exaltata

Pantropical

Buganvilla
Nyctaginacea
e

Bougainvillea  spp.
Bosque 
tropicales 
Suramérica

Margaritas Asteraceae
Argyranthemum 
frutescens

Islas Canarias

Margaritas Asteraceae
Brachyscome 
iberidifolia

Australia

Margaritas Asteraceae Felicia amelloides Sudáfrica

Rosas Rosaceae Rosa  spp.

Asia, Europa, 
Norteamérica
, Norte de 
África

Bambú Poaceae
Phyllostachys 
aureosulcata

Noreste 
China

Cartucho Araceae
Zantedeschia 
aethiopica

Sudáfrica

Aretes Onagraceae Fuchsia  hybrida
América 
Central, 
Suramérica

Clavelina
Caryophyllace
ae

Dianthus chinensis China

Cepillo, Escobillón 
Rojo, Limpiatubos

Myrtaceae
Callistemon 
citrinus

Australia

Ciprés, árbol de la 
vida

Cupressaceae Platycladus  sp. China

Schefflera 
arboricola

Taiwan

Schefflera 
actinophylla

Australia, 
Nueva Guinea

Durantas Verbenaceae Duranta erecta
América 
Tropical

Mariposas Acanthaceae
Hypoestes 
phyllostachya

Madagascar

Arrayanes Myrtaceae Myrcianthes hallii
Bosques 
andinos Perú 
y Ecuador

Pensamientos Violaceae Viola tricolor
Europa, Asia 
menor

Astromelia
Alstroemeriac
eae

Alstroemeria 
aurea

Chile

Mandevilla 
boliviensis

Bolivia

Mandevilla  x ama
bilis

Ecuador

Ciclamen Primulaceae Cyclamen persicum
Sur de Europa 
a Turquía

Flor de Mayo 
(Tibouchina)

Melastomata
ceae

Andesanthus 
lepidotus

Suramérica

Kalanchoe Crassulaceae
Kalanchoe 
blossfeldiana

Madagascar

Miramelinda
Balsaminacea
e

Impatiens 
walleriana

Tanzania, 
Mozambique

Palma Arecaceae Dypsis lutescens

Chefreras Araliaceae

Mandebil Apocynaceae
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El Distrito Metropolitano de Quito se destaca por su topografía accidentada, reflejada en elevaciones y depresiones, elementos naturales de gran impor-
tancia. Con el tiempo, las quebradas, inicialmente fundamentales desde el punto de vista ecológico, han perdido su importancia y se han convertido en 
focos de contaminación ambiental, representando así un riesgo para la salud pública. El gobierno, según el programa 2013-2017, en su sección de 
Revolución Ecológica, aboga por una transformación productiva bajo un modelo ecoeficiente, social y ambiental, priorizando la conservación y el uso 
sostenible del patrimonio natural y sus recursos (Movimiento Alianza PAIS, 2012).

La política pública ambiental respalda la conservación, valoración y uso sostenible del patrimonio natural, servicios ecosistémicos y biodiversidad. Para 
lograrlo, se destaca la necesidad de establecer garantías normativas, estándares y procedimientos de protección efectivos, así como de fortalecer las 
intervenciones de gestión ambiental en los territorios. Esto implica mejorar la eficiencia y eficacia en la administración del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) y la recuperación de ecosistemas (Gobierno del Ecuador, 2013-2017).

El programa "Quito Verde" se propone consolidar un sistema metropolitano de áreas de protección ecológica para la recuperación de ecosistemas y el 
uso sostenible del patrimonio natural del DMQ. Este objetivo aborda la conservación de ecosistemas frágiles y amenazados, la consolidación de un 
subsistema distrital de áreas protegidas, la protección de la vida silvestre y la promoción del uso sustentable de los recursos naturales.

Adicionalmente, se plantea la necesidad de controlar, mitigar y prevenir la contaminación para garantizar la protección de la calidad ambiental. Para ello, 
se busca fortalecer la autoridad distrital e incentivar la implementación de las mejores tecnologías disponibles para una producción más limpia y el 
aprovechamiento de residuos. El objetivo es minimizar las descargas líquidas, residuos sólidos y emisiones atmosféricas potencialmente contaminantes.

CONTAMINACIÓN DE LAS QUEBRADAS

Es importante destacar que los viveros y los invernaderos no son sinónimos. Los invernaderos son construcciones cerradas diseñadas con lineamientos 
y materiales específicos para la conservación de la temperatura necesaria para la supervivencia de ciertas especies vegetales, mientras que los viveros 
son espacios abiertos sin ninguna restricción de temperatura específica más allá del asoleamiento (la cantidad de sol o sombra requerida dependiendo 
de la especie). 

Se ha identificado en Nayón una problemática significativa relacionada con el analfabetismo, afectando a más del 50% de los jóvenes que desean ingresar 
y continuar con sus estudios, pero se ven impedidos debido a dificultades económicas u otros problemas de fuerza mayor.

Un rasgo distintivo de Nayón es el floreciente comercio de plantas ornamentales, evidenciado no solo en la economía local sino también en la proliferación 
de invernaderos en la región. Con el tiempo, la demanda de estos invernaderos ha experimentado un crecimiento notable en el sector. Estos espacios 
crean condiciones climáticas y ambientales específicas para que diversas especies sobrevivan en entornos donde, de otra manera, no podrían prosperar. 
Sin embargo, es importante señalar que las plantas comercializadas en estos invernaderos son a menudo seleccionadas por su atractivo estético en lugar 
de considerar sus características ambientales o contribuciones al ecosistema. Existen antecedentes que indican que el uso de plantas, ya sea para fines 
decorativos o para plantaciones de producción comercial, puede afectar negativamente a los ecosistemas. Con excepciones, la mayoría de estas plantas 
requiere condiciones específicas para su supervivencia, y algunas pueden volverse invasivas, desplazando así a las plantas nativas.

La expansión constante de la construcción de invernaderos en Nayón también ha llevado a la contaminación de las quebradas en la zona. Este fenómeno 
no se atribuye específicamente a los residentes locales, sino que culturalmente las quebradas son utilizadas como lugares para desechar desperdicios y 
escombros, impactando negativamente estos sistemas ecosistémicos. Esta situación no solo afecta a Nayón sino que también es un problema que 
caracteriza al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), dado que el distrito está rodeado por numerosos accidentes geográficos.

FUNCION QUE CUMPLEN LOS INVERNADEROS

CONCLUSIÓN 
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1.3 OBJETIVO GENERAL

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se diseñará un una plataforma adaptativa que tenga una interacción entre los ambientes de quebrada y la arquitectura que se enfoque en la protección 
de los ecosistemas, mediante la implementación de estrategias de arquitectura sostenible como es el ahorro de recursos, al igual que la implementación 
de estrategias de relación con el paisaje empleando la biomimesis aplicado al urbanismo ecológico utilizando tecnicas constructivas que aporten al 
diseño en quebrada, de igual manera se utilizará metodologias pedagógicas para el desarrollo espacial que dividirá el proyecto de acuerdo a la actividad 
que  se le otorgara a cada zona,dando asi una relación directa con los microclimas existentes y relaciones visuales sociales que el diseño puede alcan-
zar.

Concientizar a la Comunidad sobre el Cuidado de las Quebradas y Ecosistemas 

Desarrollar un proyecto arquitectónico educativo que incremente la conciencia comunitaria sobre la importancia del cuidado de las quebradas y los 
ecosistemas locales, enfocándose en la enseñanza y promoción de la flora nativa para la conservación del entorno natural.

Aplicar Biomimetismo y Arquitectura Permeable en el Diseño Arquitectónico

Incorporar principios de biomimetismo en el diseño arquitectónico para crear estructuras que imiten los procesos naturales y se integren armoniosamente 
con el entorno, utilizando estrategias de arquitectura permeable para mejorar la conectividad con el paisaje y permitir un flujo natural de aire y agua.

Aplicar Estrategias Pasivas para Mejorar los Microclimas

Incorporar estrategias pasivas en el diseño arquitectónico para crear microclimas favorables, optimizando la relación entre las estructuras y el paisaje 
natural de Nayón.

Quito Verde:
En respuesta a estas problemáticas ambientales, el programa "Quito Verde" se ha propuesto consolidar un sistema metropolitano de áreas de protección 
ecológica en el DMQ. El objetivo principal es promover la recuperación de ecosistemas y el uso sustentable del patrimonio natural de la zona. Este 
programa incluye medidas para conservar los ecosistemas más frágiles y amenazados, la creación de un subsistema distrital de áreas protegidas, la 
protección de la vida silvestre y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales. Además, se busca controlar, mitigar y prevenir la contamina-
ción para garantizar la protección de la calidad ambiental, fortaleciendo la autoridad distrital y fomentando la implementación de tecnologías más limpias 
y eficientes en la producción y gestión de residuos.

Un análisis reciente de los Planes de Ordenamiento Territorial muestra que, aunque se reconoce el concepto de funciones ecosistémicas, aún no se las 
incorpora como elemento clave en la planificación urbana (MDMQ 2012; MDMQ 2015).
Actualmente, la Secretaría de Ambiente, a través del Plan Ambiental Distrital 2015-2025, tiene acciones planificadas en cuatro proyectos relacionados 
con la gestión y conservación de funciones ecosistémicas (DMQ 2015, 9):
DMQ, Secretaría de Ambiente. 2014. “Plan de Intervención Ambiental Integral En Las Quebradas de Quito.” Quito. ———. 2015. “Plan Ambiental Distrital 
2015-2025.” Quito.
• Recuperación de quebradas
• Manejo integral de cuencas proveedoras de agua
• Recuperación de la cobertura vegetal de suelos degradados
• Establecimiento de corredores de conectividad biológico
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Aumentar la Resiliencia mediante el Uso de Materiales Ligeros

Emplear materiales ligeros y sostenibles en la construcción para aumentar la resiliencia de las estructuras frente a desastres naturales y reducir el 
impacto ambiental.

Desarrollar el Espacio como un Organismo Vivo

Concebir los espacios arquitectónicos como organismos vivos, que interactúan dinámicamente con su entorno y fomentan el desarrollo económico, el 
turismo educativo y la conservación de la biodiversidad en Nayón.

Arquitectura Educativa y Sostenible

Diseñar un proyecto que se integre respetuosamente en el paisaje, utilizando plataformas elevadas y núcleos de transición adaptados al terreno, desta-
cando la biodiversidad y minimizando el impacto ambiental.

Turismo Educativo y Desarrollo Económico

Potenciar el desarrollo económico y el turismo educativo en Nayón mediante la promoción de la flora nativa y la sostenibilidad, enfatizando la conserva-
ción de la biodiversidad y la creación de microclimas favorables.

Fomentar la Liberación Formal y la Construcción Modular Adaptada al Terreno

Utilizar una estructura modular adaptable al terreno, respetando las características específicas de las quebradas protegidas, para minimizar el impacto 
ambiental y facilitar la replicabilidad del diseño en otros contextos similares.

Gestionar Aguas Pluviales de Manera Sostenible

Implementar sistemas eficientes de gestión de aguas pluviales en el diseño arquitectónico para conservar recursos hídricos y prevenir la contaminación 
de los ecosistemas acuáticos locales.
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1.5 Metodología

Inicialmente, se selecciona Nayón como el lugar de estudio para el Trabajo de Investigación y Construcción (TIC). En la disciplina de Formulación de 
Proyectos Arquitectónicos, se inicia la recopilación de información sobre la situación actual en Nayón. Se abordan los antecedentes históricos, la morfolo-
gía y la población para obtener datos cuantitativos y verificables. Estos antecedentes sirven como base para identificar deficiencias o problemas, ya sean 
de índole social o arquitectónica, que requieran soluciones espaciales.

En las materias subsiguientes, Taller de Titulación Investigación de Proyectos Arquitectónicos y Conciencia Contextual, se propone el tema del proyecto. 
Se formula el objetivo general, delineando el "qué" se va a diseñar y el "cómo" se va a llevar a cabo. Los parámetros, como parte esencial de nuestro 
discurso, se presentan como elementos generales que requieren una mayor especificidad. Aquí es donde surgen los sub-parámetros, que añaden detalle 
y claridad a la respuesta de diseño.

Los sub-parámetros, siendo aspectos más específicos de los parámetros, contienen elementos que contribuyen a una respuesta más precisa. La transi-
ción de estas ideas a una propuesta espacial comienza con la creación de un elemento gráfico llamado diorama. Este elemento busca especializar y 
visualizar cómo se cumplen cada parámetro y sub-parámetro. La intención es establecer una línea clara que guíe la identificación de la implementación 
de cada elemento.

La interrogante persiste: ¿Cómo se logra traducir estas ideas en estrategias tangibles? Para abordar esta cuestión, se desarrolla una matriz gráfica 
respaldada por textos explicativos que facilitan la comprensión de lo que se pretende representar. Esta matriz integra el diorama, que expone cada 
sub-parámetro, y el análisis de referentes. Cada referente puede abordar varios sub-parámetros, pero no todos. El análisis de referentes contribuye a 
entender cómo estas estrategias teóricas se traducen en el espacio. La matriz genera otra respuesta gráfica, la suma del sub-parámetro con el referente, 
llegando así a la situación problemática y ofreciendo respuestas claras para aplicar durante el diseño.

La organización de la información recopilada se facilita mediante la creación de fichas de construcción de marco teórico de parámetros de investigación. 
Cada enfoque engloba sub-parámetros, y para cada uno se analizan sus características, variantes, componentes y su aplicación en proyectos arquitectó-
nicos anteriores. Este proceso ordena de manera clara el desarrollo del discurso y guía el diseño del proyecto.
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Enfoque pedagógico

Arq. Permeable

Arq. Sostenible

Relación con el paisaje 

Fachadas verdes

Cubiertas verdes

Gestión de aguas 
pluviales

Estrategias pasivas aplicadas a los 
microclimas 

Desmaterialización 

Construcción modular

Geometrías simples

Liberación formal 
respecto a la 
estructura

Ahorro de recursos 

Conectividad

Biomimetismo aplicado al 
urbanismo ecológico 

Enfoque pedagógico de acuerdo a 
la metodología de David Thronburg 

Materiales ligeros
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Plataforma adaptativa de 
interacción entre arqui-
tectura y ambientes de 
quebrada enfocada en la 
protección de los ecosis-
temas 

Ahorro de 
recursos 

Gestión de 
aguas 
pluviales

ARQ. SOSTENIBLE 

Materiales ligeros

Conectividad

Biomimetismo 
aplicado al 
urbanismo 
ecológico 

ARQ. PERMEABLE 

Enfoque pedagógico de 
acuerdo a la metodología 
de David Thronburg 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

Estrategias pasivas 
aplicadas a los micro-
climas 

Desmaterialización 

Construcción 
modular

Geometrías simples

Liberación 
formal respecto 
a la estructura

RELACIÓN CON EL PAISAJE 

El enfoque adoptado se estructura en torno a cuatro parámetros clave: arquitectura permeable, arquitectura 
sostenible, relación con el paisaje y enfoque pedagógico. Cada uno de estos enfoques comprende sub-paráme-
tros, y se llevará a cabo un análisis detallado de cada uno, respondiendo a preguntas fundamentales como 
¿qué es?, ¿cuáles son sus variantes? (si las tiene), ¿cuáles son sus componentes?, y ¿cuál es el punto de vista 
según diferentes autores? Además, se explorará cómo se ha aplicado cada sub-parámetro en diversos proyec-
tos arquitectónicos.
La presentación de la información se organizará según su relevancia en el diseño. Se explicará cada sub-pará-
metro, comenzando con la metodología espacial de David Thornburg para abordar el enfoque pedagógico, 
seguido por el biomimetismo aplicado al urbanismo ecológico, relacionado con la arquitectura permeable. 
Luego, se discutirán las estrategias pasivas aplicadas a los microclimas en la arquitectura y la liberación formal 
en relación con la estructura y su vínculo con el paisaje. Se explorarán temas adicionales como la construcción 
modular y la conectividad, este último contribuyendo al concepto de arquitectura permeable.
Al adentrarnos en el ámbito de la sostenibilidad, se abordarán temas como el ahorro de recursos y las contribu-
ciones de las fachadas verdes. Siguiendo con el parámetro de arquitectura permeable, se analizarán los apor-
tes del uso de materiales ligeros. La gestión de aguas pluviales y las contribuciones de las cubiertas verdes 
también se discutirán, no solo en relación con la arquitectura sostenible, sino también considerando su impacto 
en el ecosistema. Finalmente, se destacará la importancia del uso de materiales que sean resilientes con el 
ecosistema, cerrando así el análisis integral de los cuatro parámetros seleccionados.
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Enfoque pedagógico de acuerdo a la metodología espacial de David Thornburg 

David Thornburg es un educador y autor conocido por su trabajo en el campo de la educación y la tecnología. 
En su libro "Campfires in Cyberspace: Primordial Metaphors for Learning in the 21st Century" (1999), Thornburg 
presenta una serie de "metáforas primordiales" que representan diferentes entornos de aprendizaje. Estas me-
táforas se refieren a los tipos de espacios que él considera ideales para diferentes tipos de aprendizaje y activi-
dades. Aquí están las cuatro metáforas principales y su caracterización espacial:

El Campamento de Fuego (Campfire):

Caracterización Espacial: Thornburg describe el fuego de campamento como un espacio central en el que los 
estudiantes se reúnen para escuchar historias, contar cuentos y participar en discusiones. Es un espacio en el 
que se fomenta la narración oral y la interacción social. La disposición física puede ser un círculo o una forma 
que permita la conversación y el contacto visual entre los participantes.

La Caverna (Cave):

Caracterización Espacial: La metáfora de la caverna representa espacios individuales o aislados donde los 
estudiantes pueden retirarse para concentrarse en el trabajo personal, la reflexión y la exploración en solitario. 
Puede ser un escritorio tranquilo en un aula o una zona de lectura tranquila en una biblioteca.

El Campamento Base (Watering Hole):

Caracterización Espacial: El campamento base es un espacio para la interacción social informal y la colabora-
ción. Representa áreas donde los estudiantes pueden reunirse para discutir proyectos, compartir ideas y apren-
der unos de otros. Este espacio puede ser más abierto que la caverna, fomentando la comunicación y el trabajo 
en grupo.

La Montaña Alta (Mountain):

Caracterización Espacial: La montaña alta se refiere a espacios donde los estudiantes pueden realizar investi-
gaciones a fondo, explorar conceptos en profundidad y buscar respuestas a preguntas complejas. Estos espa-
cios son ideales para el aprendizaje autodirigido y la resolución de problemas. Pueden incluir laboratorios de 
ciencias, bibliotecas de investigación y otros entornos que fomenten la exploración profunda del conocimiento.
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Cada una de estas metáforas espaciales representa un tipo diferente de entorno de aprendizaje y se adapta a 
diferentes estilos de enseñanza y objetivos educativos. Thornburg sugiere que un enfoque equilibrado en la 
educación debería involucrar la combinación de estos espacios para satisfacer las necesidades de los estu-
diantes en diferentes contextos de aprendizaje.
El espacio educativo hoy en día está experimentando una serie de cambios y evoluciones para adaptarse a las 
necesidades de los estudiantes en la era digital y en un mundo en constante cambio. Aquí hay algunas tenden-
cias y características del espacio educativo actual:
Tecnología Integrada: Las aulas suelen estar equipadas con tecnología, como pizarras interactivas, dispositivos 
móviles, y acceso a internet. La tecnología se utiliza para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, fomentando 
la participación y la colaboración.
Enfoque en la Flexibilidad: Los espacios educativos están siendo diseñados para ser más flexibles y adapta-
bles. Se utilizan muebles móviles y disposiciones que permiten diferentes configuraciones para acomodar 
diversas formas de enseñanza y aprendizaje.
Aprendizaje Activo y Colaborativo: Se fomenta el aprendizaje activo y colaborativo, con espacios diseñados 
para facilitar la interacción entre estudiantes. Las mesas y sillas pueden estar dispuestas de manera que favo-
rezcan la colaboración en grupos pequeños.
Entornos Virtuales y Aprendizaje a Distancia: Con el auge de la tecnología, el aprendizaje a distancia y los 
entornos virtuales son cada vez más comunes. Los educadores pueden utilizar plataformas en línea para 
impartir clases, y los estudiantes pueden acceder a recursos educativos desde cualquier lugar.
Énfasis en la Creatividad y el Pensamiento Crítico: Los espacios educativos están siendo diseñados para 
fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. Se incorporan áreas para proyectos, arte, y actividades que 
estimulen la creatividad de los estudiantes.
Diversidad de Recursos: Las bibliotecas y otros espacios de recursos educativos están evolucionando para 
ofrecer una variedad de materiales, desde libros tradicionales hasta recursos digitales. Se busca proporcionar 
a los estudiantes acceso a una gama diversa de herramientas y materiales de aprendizaje.
Inclusividad y Diversidad: Existe un énfasis creciente en la creación de entornos inclusivos que atiendan a la 
diversidad de estudiantes. Esto incluye la adaptación de espacios para necesidades especiales y la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística.
Enfoque en Habilidades del Siglo XXI: Los espacios educativos están orientados hacia el desarrollo de habilida-
des del siglo XXI, como la colaboración, la comunicación, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 
Se busca preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo.
Estas tendencias reflejan un cambio hacia un enfoque más centrado en el estudiante, con énfasis en la perso-
nalización del aprendizaje y el uso efectivo de la tecnología para mejorar la educación.
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Biomimetismo aplicado al urbanismo ecológico – Arquitectura permeable 

 

Máximo Bucciantini (2022) destaca la importancia de la biomímesis en arquitectura, señalando que implica 
utilizar la naturaleza como mentora y fuente de inspiración para diseñar edificios sostenibles y energéticamen-
te eficientes. Además, enfatiza que la biomímesis no solo puede mejorar los parámetros técnicos del rendi-
miento del edificio, sino también enriquecer la experiencia de los ocupantes al centrarse en aspectos cualitati-
vos del diseño.

La biomímesis, en su esencia, se concentra en comprender las funciones que realizan los sistemas naturales 
y cómo logran esas funciones. Este enfoque prioriza el "por qué" de los diseños naturales, lo que sugiere una 
reflexión profunda sobre la funcionalidad intrínseca de la naturaleza en la creación de ambientes construidos 
sostenibles (Bucciantini, 2022).

En el contexto de la implementación de proyectos, Salvador Rueda (2015) ofrece una perspectiva valiosa al 
explicar que el urbanismo ecológico aborda los retos de la sostenibilidad mediante la organización en tres 
planos: altura, superficie y subterráneo. Rueda propone un conjunto específico de parámetros a escala de 
manzana, lo que facilita la consideración de variables relacionadas con la sostenibilidad en la sociedad del 
conocimiento.

Integrar la biomímesis en el diseño arquitectónico, como propone Bucciantini, y adoptar los principios del 
urbanismo ecológico, según la perspectiva de Rueda, puede ofrecer un enfoque integral para la creación de 
entornos construidos que sean respetuosos con el medio ambiente y sostenibles a largo plazo. Estas ideas 
no solo se complementan, sino que también proporcionan un marco sólido para la toma de decisiones en el 
desarrollo y la implementación de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, alineándolos con los imperativos 
de la sostenibilidad en la actualidad.

Los microclimas se refieren a zonas térmicas específicas de un sitio con características físicas influenciadas 
por fenómenos naturales o técnicos. Según Pedro J. Hernández, "se entienden como las peculiaridades que 
existen en el entorno más inmediato a nuestra edificación, por ejemplo, posibles accidentes geográficos que 
supongan un cambio en las condiciones generales del clima del lugar. Estos cambios suelen ser producidos 
por diferentes factores como la existencia de edificios próximos o elevaciones cercanas que pueden producir 
una barrera frente al viento o interrumpir la captación solar de nuestra edificación. Otros factores importantes 
son la pendiente del terreno, que limita la orientación de la edificación, y la existencia de masas boscosas o 
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taguas cercanas que producen variaciones de temperatura considerables incrementando la humedad del 
aire" (Hernández, 2014).

Además, existen factores condicionantes como la temperatura media, máxima y mínima, las lluvias (pluviome-
tría), las horas de sol medidas según la radiación solar incidente y el viento (vientos dominantes y su veloci-
dad media) (Hernández, 2014). Por lo tanto, la correcta elección de la ubicación es clave en el proceso del 
diseño bioclimático, siendo el punto de partida para el correcto diseño de los sistemas constructivos que 
mejor se adapten a las necesidades concretas del lugar. Es importante tener presente la corrección del entor-
no para procurar la menor huella o impacto ambiental, ya que esto modificaría las condiciones microclimáticas 
existentes.

La influencia de los microclimas en el ambiente interno de un edificio es destacada por Irina Giyasova, quien 
afirma: "Estos cambios pueden afectar parámetros como la temperatura, la humedad y las concentraciones 
de dióxido de carbono dentro del edificio" (Giyasova, 2021). Además, señala que "la presencia de personas 
en el ambiente interior también puede provocar cambios en estos parámetros, que pueden medirse y contro-
larse para crear condiciones ideales para los ocupantes" (Giyasova, 2021).

En este contexto, Wang (2021) explora una estructura de edificio basada en un microclima. La estructura del 
edificio comprende un cuerpo de pared y un techo que está dispuesto en la parte superior del cuerpo de 
pared. La estructura tiene el efecto de ser aplicable para construir un microclima complejo nateniendo las 
mismas condiciones que las exteriores.

En resumen, es crucial comprender y considerar el impacto de los microclimas al diseñar y gestionar edificios 
para garantizar condiciones de vida cómodas y saludables. Al empezar a diseñar y proponer una estructura, 
es esencial entender que cambiarán las condiciones ambientales. Una condición clave del diseño es controlar 
el clima interno del lugar, replicando las condiciones ambientales del piso climático donde se ubica el proyec-
to.

La relación entre la estructura de un edificio y su entorno natural es esencial para el diseño de edificaciones 
sostenibles, según destaca la revista MM Science Journal: "La arquitectura y el entorno natural están intrínse-
camente interconectados, y comprender esta relación es crucial para diseñar edificios sostenibles" (Miljan, 
2017). Gabriel Pérez Luque enfatiza aún más esta conexión al señalar que estrategias como sistemas verdes 
verticales, techos verdes y calles verdes son esenciales para incorporar la naturaleza en edificios y ciudades 
(Gabriel, 2017).
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La integración de la estructura en el paisaje va más allá de simplemente reconocer la relación; implica la 
incorporación de pequeños componentes modulares que pueden montarse y desmontarse fácilmente, como 
sugiere Liu (2018). Este enfoque modular no solo permite una mayor flexibilidad en el diseño, sino que tam-
bién se alinea con estrategias modernas de construcción sostenible.

Además, Cho (2019) propone el uso de módulos de arquitectura paisajística ajustables en una estructura 
matricial, facilitando el cultivo de plantas en diversos entornos. La creación de edificios paisajísticos de múlti-
ples capas, conectando capas divisorias al cuerpo del edificio y al cuerpo del jardín, permite el riego automáti-
co de las plantas en el jardín (Zhu, 2018). Este enfoque en capas no solo mejora la estética, sino que también 
optimiza la funcionalidad del entorno construido.

Kim (2014) destaca la importancia de marcos flexibles y estructuras prefabricadas, que no solo permiten un 
movimiento y almacenamiento convenientes, sino también la capacidad de reemplazar e instalar estructuras 
con plantas estacionales. Esta adaptabilidad contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de la estructura.

En este contexto, se aboga por un enfoque más inclusivo y complejo de la arquitectura, donde la estructura y 
la ornamentación coexistan para crear riqueza e interés en el diseño. Este enfoque integral no solo responde 
a consideraciones estéticas, sino que también refleja una comprensión profunda de la interdependencia entre 
la estructura del edificio y su entorno natural.

En el ámbito de la construcción, existen diversas técnicas, siendo las más comunes las técnicas insitu y la 
construcción con materiales prefabricados. La construcción modular, según Mohd (2023), destaca por su alta 
adaptabilidad, siendo capaz de ajustarse a una amplia gama de diseños y configuraciones arquitectónicos, 
proporcionando flexibilidad para satisfacer diversas necesidades y preferencias de diseño.

Este enfoque no solo responde a consideraciones estéticas, sino que también se alinea con prácticas de 
construcción sostenible, generando menos residuos y permitiendo una gestión eficiente de materiales y ener-
gía en el entorno de la fábrica (Brown, 2018; Johnson & Davis, 2017; Adams, 2019). Además, la durabilidad a 
largo plazo es un rasgo distintivo de los edificios modulares, cumpliendo o superando los estándares estructu-
rales y de calidad de las construcciones tradicionales (Smith, 2019; Williams, 2020).

La versatilidad de la construcción modular no se limita a un tipo específico de edificación; puede aplicarse en 

Construcción modular – Relación con el paisaje 
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proyectos residenciales, comerciales, industriales, sanitarios, educativos y otros (Adams, 2019). Sin embargo, 
cuando se aborda un entorno topográfico desafiante, como un terreno irregular, es crucial considerar cuidado-
samente las condiciones y limitaciones únicas del sitio.

Un análisis exhaustivo del sitio, comprendiendo la topografía, condiciones del suelo y patrones de drenaje, es 
esencial para informar las decisiones de diseño (The Absence of Smart Technology, 2023). La adaptabilidad 
modular se logra mediante el uso de cimientos ajustables y variables, componentes modulares que se adap-
tan fácilmente a diferentes condiciones del sitio y plataformas elevadas que permiten instalar módulos a dife-
rentes alturas (Liu, 2018).

En el diseño para terrenos irregulares, se pueden implementar estrategias como estructuras escalonadas, 
muros de contención, y diseños en voladizo para seguir los contornos naturales y crear transiciones visual-
mente atractivas (Cho, 2019; Zhu, 2018). La orientación de los módulos debe aprovechar el acceso solar, los 
vientos predominantes y las vistas, mientras que elementos como roof gardens y green roofs minimizan el 
impacto visual y potencian el valor ecológico del sitio.

Además, se pueden incorporar materiales naturales, como madera o piedra, para establecer una conexión 
armoniosa con el paisaje circundante (Mohd, 2023). La consideración de elementos de paisajismo modulares 
y el diseño de transiciones elegantes entre diferentes niveles añaden valor estético y funcional al proyecto.

En resumen, al integrar estas estrategias arquitectónicas, se pueden crear diseños modulares que no solo se 
adaptan al terreno irregular, sino que también mejoran la belleza y funcionalidad del sitio, armonizando de 
manera efectiva con su entorno natural. Todo esto se fundamenta en la guía general de buenas prácticas 
arquitectónicas y de diseño para abordar desafíos en terrenos con topografía accidentada.

Las circulaciones, como un sistema de conectividad, desempeñan un papel crítico en el diseño arquitectónico. 
Asya (2019) destaca la importancia del lenguaje de conectividad espacial, señalando que comprender cómo 
las personas interpretan la circulación de los edificios es fundamental para el diseño arquitectónico. Sin em-
bargo, pocos estudios han examinado las relaciones entre la circulación arquitectónica y los procesos huma-
nos de orientación.

En su investigación, Asya (2019) se basa en un caso arquitectónico destacado para explorar un método 
basado en gráficos para crear diseños de edificios modificados sistemáticamente. Desarrolla tres tipos de 
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circulación distintos: lineal, curva y basada en cuadrícula, que difieren en su estructura geométrica pero son 
comparables en sus organizaciones funcionales y topológicas. Lleva a cabo un análisis espacial objetivo de la 
visibilidad del diseño y examina juicios subjetivos sobre la dificultad de orientación. Según criterios subjetivos, 
la circulación lineal es la más fácil, la curva es intermedia y la de cuadrícula es la más difícil.

Asya (2019) argumenta que la sugerencia de Le Corbusier de experimentar verdaderamente el espacio arqui-
tectónico caminando alrededor y a través del edificio puede desarrollarse a través del análisis de una tipología 
espacial de tipos de circulación. Este enfoque no solo proporciona una comprensión más profunda de cómo la 
circulación afecta la percepción del espacio, sino que también permite la aplicación práctica de estos conoci-
mientos en el diseño arquitectónico.

Las energías renovables desempeñan un papel crucial en la arquitectura al incorporarse en diversos aspectos 
del diseño de edificios. Una forma efectiva de aprovechar estas fuentes de energía, como la solar y eólica, es 
integrarlas como datos de diseño, influyendo en la configuración arquitectónica para optimizar su uso (Keran-
da, 2022).
En este contexto, la implementación del concepto de Edificios de Energía Cero (ZEB) se destaca como una 
estrategia clave. Estos edificios están diseñados para maximizar el uso de la energía natural a través de prác-
ticas como iluminación natural, ventilación natural y la incorporación de paneles fotovoltaicos para la genera-
ción de electricidad. Las energías solar y eólica toman protagonismo como fuentes renovables que pueden 
ser utilizadas de manera más eficiente en el diseño arquitectónico (Keranda, 2022).
Este enfoque se relaciona directamente con el análisis propuesto por Rizkika (2023), quien sostiene que la 
utilización de energía natural no solo reduce el consumo de energía en los edificios, sino que también dismi-
nuye las emisiones de carbono derivadas del uso de energía de combustibles fósiles en la construcción. El 
concepto de Edificios de Energía Cero se integra desde la etapa inicial del diseño, considerando aspectos 
como la forma de los edificios, el diseño de fachadas en relación con la iluminación natural y la ventilación, y 
la colocación estratégica de paneles fotovoltaicos.
Para una implementación exitosa del concepto ZEB en el diseño del Centro de Investigación de Biohidrógeno, 
se emplean tanto medios activos como pasivos. Los pasivos incluyen estrategias como la iluminación y venti-
lación natural, mientras que los activos implican la instalación de paneles fotovoltaicos como principal fuente 
de generación de energía eléctrica (Rizkika, 2023).
Este enfoque integral no solo ahorra energía, sino que también se convierte en un factor clave para la reduc-
ción de emisiones de carbono, cumpliendo así con objetivos ambientales. La interconexión entre la forma 
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arquitectónica y el uso de energías renovables demuestra ser un campo prometedor para la mejora continua 
en el diseño sostenible de edificaciones.

La gestión de aguas pluviales desempeña un papel fundamental en la planificación urbana y la sostenibilidad 
ambiental, abordando diversas problemáticas y ofreciendo soluciones integrales. Las técnicas empleadas 
abarcan desde la recolección y almacenamiento de agua de lluvia hasta la infiltración en el suelo, evacuación 
controlada y reutilización del agua pluvial (Makropoulos et al., 2008).

La implementación de estrategias de gestión de aguas pluviales conlleva una serie de beneficios prácticos. La 
prevención de inundaciones urbanas, mediante el control preciso del flujo hacia sistemas de alcantarillado y 
cuerpos de agua, es esencial para garantizar la seguridad y la estabilidad de las áreas urbanas (Doll & 
Drouin, 2006). Además, contribuye a reducir la erosión del suelo, preservando la calidad de los cuerpos de 
agua y la estabilidad de laderas y riberas (Wischmeier & Smith, 1978).

La gestión adecuada de aguas pluviales también se traduce en mejoras significativas en la calidad del agua. 
La implementación de sistemas de filtración y retención ayuda a eliminar contaminantes antes de que ingre-
sen a ríos y lagos, contribuyendo así a la salud de los ecosistemas acuáticos (Fletcher, Andrieu, & Hamel, 
2013).
Desde una perspectiva de sostenibilidad, la recolección y uso de aguas pluviales para fines no potables, 
como riego o inodoros, reducen la demanda de agua potable y disminuyen la carga en los sistemas de aguas 
residuales, promoviendo prácticas más sostenibles (Tsihrintzis, Hamid, & Seredynska-Sobecka, 2017).

La gestión de aguas pluviales sostenible busca minimizar la escorrentía y mejorar la calidad del agua median-
te la captura y filtración de contaminantes antes de que lleguen a los cuerpos de agua naturales (Fletcher, 
Andrieu, & Hamel, 2013). Esta perspectiva también contribuye a aumentar la resiliencia de las ciudades ante 
eventos climáticos extremos, como lluvias intensas y tormentas, fortaleciendo la infraestructura urbana (Adger 
et al., 2012).

La importancia de la gestión de aguas pluviales se refleja en regulaciones locales y nacionales que exigen su 
implementación en proyectos de construcción (EPA, 2007). Ejemplos de diseño incluyen sistemas de recolec-
ción y reutilización de aguas pluviales en edificios y el diseño de espacios urbanos permeables, destacando la 
versatilidad y la aplicabilidad de estas estrategias en contextos arquitectónicos diversos (Tsihrintzis, Hamid, & 
Seredynska-Sobecka, 2017; Berndtsson, Bengtsson, & Jinno, 2012).
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En la búsqueda continua de prácticas arquitectónicas sostenibles, la atención se ha centrado en la desmate-
rialización y el uso estratégico de materiales ligeros. Estos últimos, como membranas textiles y estructuras de 
malla, no solo ofrecen soluciones estéticas y funcionales, sino que también se presentan como aliados clave 
en la creación de entornos resilientes y sostenibles.
El Poder de la Ligereza en la Sostenibilidad: El empleo de materiales ligeros y permeables se alinea estrecha-
mente con la sostenibilidad, abriendo un abanico de posibilidades para la eficiencia energética y la reducción 
de la huella ambiental. La ligereza no solo permite una mayor ventilación y disminuye la necesidad de ilumi-
nación artificial, sino que también reduce la carga ambiental asociada con el transporte y la fabricación de 
materiales (Cousins, Beaman, & Wilkie, 2012).
Flexibilidad y Adaptabilidad: La versatilidad inherente a los materiales ligeros, especialmente en estructuras 

desmontables y temporales, subraya su capacidad para adaptarse a diferentes usos y condiciones. Desde 
espacios móviles hasta eventos temporales como pabellones y escenografías, estos materiales ofrecen una 
solución adaptable y sostenible (Tibbits, 2017; Bamert, 2018).
Contribuciones al Diseño Bioclimático: La permeabilidad de estos materiales no solo proporciona una estética 
atractiva, sino que también contribuye a estrategias de diseño bioclimático. Permiten la captura de corrientes 
de aire naturales y optimizan la entrada de luz solar, integrándose así con el entorno de manera armoniosa 
(Sayigh, 2018).
Ejemplos de Aplicación Exitosos: La aplicación de materiales ligeros permeables se refleja en estructuras 
tensadas, toldos, sistemas de fachada textil y techos retráctiles, ejemplos concretos de cómo la ligereza 
puede fusionarse con la funcionalidad y la estética para crear soluciones arquitectónicas sostenibles (Ken-
nedy, 2015)
Desmaterialización y Sostenibilidad: En este contexto, la desmaterialización surge como un complemento 
clave. Reducir la cantidad de materiales utilizados en construcción, sin comprometer la calidad estructural o 
funcional, se convierte en un enfoque esencial para promover la sostenibilidad en la arquitectura (DeKay & 
Brown, 2007).
La Estrategia de Desmaterialización: La desmaterialización no solo contribuye a la eficiencia y a la reducción 
de residuos, sino que también se posiciona como una estrategia fundamental para mitigar el cambio climático 
y disminuir la huella ambiental de los edificios (Dunster, 2005; Till, 2014).
Técnicas y Enfoques: La desmaterialización se logra mediante la optimización estructural, la incorporación de 
materiales reciclados y la implementación de sistemas de eficiencia energética. El diseño basado en el des-
empeño se convierte en una guía fundamental para alcanzar la desmaterialización (Moe & Fathi, 2014; 
Brown, 2011).

Resiliencia a través de Materiales Ligeros - Arquitectura Sostenible
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Espacio como Organismo Vivo
Piano y Rogers concibieron el edificio como un "organismo" vivo y en constante evolución. La transparencia y 
la exposición de los sistemas mecánicos refuerzan la idea de que el edificio está vivo y en funcionamiento, 
cambiando y adaptándose a las necesidades cambiantes de su entorno. El concepto de "espacio como orga-
nismo vivo" en el diseño del Centre Georges Pompidou se refiere a la idea de concebir el edificio como algo 
dinámico, en constante evolución y adaptación, de manera análoga a un organismo vivo. Renzo Piano y 
Richard Rogers no solo buscaban crear un espacio funcional y estéticamente impactante, sino que también 
querían transmitir la sensación de que el edificio estaba intrínsecamente conectado con su entorno y con las 
personas que lo habitaban.
Transparencia y Revelación.- La transparencia del diseño permite que los visitantes vean y compren-
dan cómo funciona el edificio. Los sistemas estructurales, escaleras mecánicas, tuberías y demás componen-
tes normalmente ocultos se exhiben en la fachada y en el interior del Centre Pompidou. Este acto de "revela-
ción" se asemeja a cómo los organismos vivos muestran sus estructuras internas.
Adaptabilidad y Cambio.- La flexibilidad del diseño permite que el edificio se adapte a diferentes nece-
sidades y funciones con el tiempo. Al no estar limitado por una estructura rígida, el Centre Pompidou puede 
cambiar y evolucionar para albergar nuevas exposiciones, eventos y actividades culturales. Esta capacidad 
de adaptación refleja la naturaleza orgánica y cambiante de los organismos vivos.
Interconexión con el Entorno.-La arquitectura del Centre Pompidou se integra con su entorno urbano 
y social. La plaza en frente del edificio, diseñada por el arquitecto italiano Gianfranco Franchini, sirve como un 
espacio público que conecta el edificio con la ciudad. Esta conexión simboliza la relación simbiótica entre el 
edificio y su entorno, similar a cómo los organismos vivos interactúan con su hábitat.
Vitalidad y Actividad Permanente.- La exposición de los elementos mecánicos y de servicios no 
solo cumple una función estética, sino que también contribuye a la sensación de vitalidad y actividad constan-
te del edificio. Los visitantes pueden observar la maquinaria en funcionamiento, creando una experiencia 
dinámica y participativa.

Ejemplos Concretos: Ejemplos de desmaterialización incluyen el diseño de estructuras más ligeras y eficien-
tes, la reutilización de materiales de construcción y la integración de sistemas de energía renovable (La 
Roche & Berge, 2013).
La interconexión de materiales ligeros, desmaterialización y sostenibilidad no solo ofrece soluciones innova-
doras en arquitectura, sino que también sienta las bases para un enfoque más resiliente y adaptable en la 
construcción de entornos urbanos. La ligereza, combinada con la reducción consciente de materiales, se 
revela como un dúo poderoso en la creación de estructuras que no solo resisten el paso del tiempo, sino que 
también se integran armónicamente con el medio ambiente circundante.



Democratización del Espacio.-Al concebir el edificio como un organismo vivo, Piano y Rogers tam-
bién buscaban democratizar el espacio cultural. La accesibilidad, la transparencia y la flexibilidad del diseño 
hacen que el Centre Pompidou sea un lugar abierto y acogedor para la participación de la comunidad, alen-
tando la interacción constante con el edificio.
En conjunto, el concepto de "espacio como organismo vivo" no solo se refiere a la estética o la funcionalidad 
del Centre Pompidou, sino que también abarca una filosofía más amplia sobre la relación entre la arquitectu-
ra, las personas y su entorno. Este enfoque único ha dejado una marca duradera en la arquitectura contem-
poránea y ha influido en la percepción de cómo los edificios pueden ser concebidos como entidades vivas y 
activas en la vida cotidiana.

Los ecosistemas 

Comprender cómo las personas perciben y valoran los ecosistemas es fundamental para su conservación y 
manejo sostenible. Es evidente que los procesos procesos de pérdida y degradación de espacios naturales 
en las ciudades están parcialmente determinados por las percepciones positivas o negativas de sus habitan-
tes respecto a estos lugares. Esto influye, a su vez, en la provisión de servicios o funciones ecosistémicas, lo 
que puede resultar en una mayor vulnerabilidad a desastres naturales y/o una disminución de la resiliencia de 
estos ecosistemas urbanos.
En la ciudad de Quito, procesos como la urbanización y la expansión han llevado a la pérdida y transforma-
ción de espacios naturales (bosques, quebradas, ríos, laderas), afectando las funciones ecosistémicas que 
estos espacios proporcionan.Se comprende como funciones ecosistemas a los se refieren a los procesos 
naturales que pueden representar un beneficio directo o indirecto para los seres humanos. En Quito, por 
ejemplo, los bosques y quebradas en las laderas ayudan a absorber lluvias intensas y reducir la erosión (pro-
cesos ecosistémicos), lo que se traduce en la prevención de inundaciones y deslizamientos (servicios ecosis-
témicos).
Ecosistemas naturales como son los bosques, matorsales y plantaciones forestales alrededor de la ciudad, 
que en su mayoría fueron talados y transformados en el siglo XVI y posteriormente con la introducción del 
eucalipto en el siglo XIX, han sido reducidos considerablemente.Consecuentemente, en la actualidad se evi-
dencian años de remanentes cerca de del área urbanizada. A diferencia de las quebradas, estos elementos 
naturales no han sufrido tanto deterioro; esto podría deberse a que son más "visibles", "agradables" y/o 
"útiles" para la población, lo que ha generado una mayor conciencia sobre su protección, además de acciones 
concretas de protección y/o reforestación por parte de las autoridades. Razón por la cual es imprescindible 
considerar los beneficios potenciales que brindan los ecosistemas a los ser3s vivos/habitantes/personas, 
como son: la regulación climática, el control de la escorrentía, la estabilización del suelo y la provisión de 
productos madereros y/o comestibles, entre otras (Millennium Ecosystem Assessment 2005).
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Dentro del contexto urbano un análisis de los incidentes de los últimos años, como hundimientos, desliza-
mientos de tierra e inundaciones, revela que muchos de estos fenómenos han ocurrido en áreas altamente 
modificadas por la intervención humana. Aunque es en cierto modo "comprensible" que una ciudad del 
tamaño de Quito prácticamente no tenga zonas naturales antiguas, los cambios extremos en la cobertura y 
uso del suelo han aumentado la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos y fenómenos tectónicos y 
sísmicos (Revi et al. 2014).
En algunos de los incidentes más graves ocurridos en la ciudad, puede establecerse una relación causal con 
la degradación o desaparición de los ecosistemas naturales que solían existir. Un ejemplo es el deslizamiento 
en el sector de La Floresta en 2011, donde un significativo movimiento de masas afectó al barrio ubicado en 
esta colina y a varias infraestructuras de la ciudad. Anteriormente, esta colina estaba cubierta por un bosque y 
una mayor cantidad de vegetación, lo que permitía la retención de precipitaciones y una mayor infiltración de 
agua. La transformación de la cobertura de bosque a suelo urbanizado, sumada a la presencia de pozos 
sépticos, creó un terreno inestable incapaz de retener agua, resultando en el deslizamiento mencionado. Otro 
ejemplo reciente es el deslizamiento y aluvión en el barrio Osorio del sector El Pinar Alto (22 de marzo de 
2019), atribuido por las autoridades a causas como la deforestación y el mal estado de las quebradas en el 
área.
Estos eventos reflejan cómo los territorios naturales en Quito están siendo transformados y degradados, sin 
considerar los efectos a corto, mediano y largo plazo para los seres humanos y la ciudad. Incorporar una 
visión ecosistémica en la planificación urbana, e incluso una perspectiva específica sobre las funciones de 
cada territorio y ambiente, es esencial. Esto no solo justifica la conservación de estos espacios, sino que 
también destaca los beneficios tangibles e intangibles que estas funciones ecosistémicas ofrecen a la pobla-
ción y a la ciudad. (McPhearson, Kremer, y Hamstead 2013).
Incluso se puede argumentar desde una perspectiva económica que la conservación de espacios naturales, 
que brindan diversas funciones ecosistémicas y, por lo tanto, aumentan la resiliencia, puede resultar en un 
ahorro de recursos para la municipalidad.
La degradación y reducción de áreas naturales, junto con la consiguiente pérdida de funciones ecosistémicas, 
ocurre en parte porque la población de un área lo permite, dependiendo del tipo de valoración que tenga 
sobre estas funciones. Este tipo de valoraciones, conocidas como socio-culturales, juegan un papel crucial en 
el grado de apropiación y protección que las personas sienten hacia un espacio (Martín-López et al. 2012).
Comprender cómo un grupo social percibe las funciones ecosistémicas de un elemento natural debe enmar-
carse dentro del concepto de pluralismo verbal.
Esto implica reconocer las diferentes (y a menudo contradictorias) formas de valorar la naturaleza, formas 
que no son fácilmente reducibles ni generalizables a un valor común. 
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Es igualmente esencial reconocer que distintos grupos sociales en un territorio determinado percibirán y valo-
rarán las funciones ecosistémicas de maneras variadas, influenciados por diversos factores como la edad, 
género, nivel cultural y educativo, nivel socioeconómico, valores religiosos o étnicos, entre otros. (Loughland 
et al. 2003; Chan et al. 2016; Aguado et al. 2018).
Es fundamental entender cómo las funciones ecosistémicas en diferentes contextos y territorios se transfor-
man y aprovechan como servicios ecosistémicos con objetivos específicos. En el ámbito urbano, es particu-
larmente importante mantener y potenciar los servicios ecosistémicos positivos, dado que las ciudades alber-
gan grandes densidades de población. (Gómez-Baggethun et al. 2013).
Nuevos conceptos, como el de unidades de producción de servicios, son prometedores para la inclusión de 
una visión ecosistémica en el manejo y planificación a corto y mediano plazo.
En la ciudad de Quito, no se han realizado estudios que examinen las funciones ecosistémicas de manera 
integral, ni sobre la demanda de estas funciones por parte de la ciudad y su población, ni sobre el impacto y 
las presiones que están experimentando debido al aumento poblacional y la expansión urbana. Algunos estu-
dios específicos han analizado de forma directa o indirecta ciertas funciones, pero falta una evaluación más 
completa. (Rivadeneira Romero 2014; Guarderas, Coello y Silva 2016).
Lamentablemente, no han sido integrados en las planificaciones de la alcaldía u otros niveles de gobierno.
Tras revisar los documentos oficiales de planificación de la ciudad (Planes de Ordenamiento Territorial) 
(MDMQ 2012, 2015), se observa que, aunque se menciona y se trabaja con el concepto de “servicios ecosis-
témicos”, las acciones programadas son escasas y aisladas.
No se percibe un enfoque holístico e integral, y sobre todo, no se entiende la jerarquía ecológica y biofísica de 
un ecosistema en relación con los componentes menores de un ecosistema urbano. En cierta medida, estos 
documentos oficiales mantienen la lógica de una “ecología en la ciudad” en lugar de la necesaria “ecología de 
la ciudad” (McPhearson et al. 2016).
Por ejemplo, la Planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe, inaugurada en 2017, es una acción 
deseable y beneficiosa para la ciudad. Sin embargo, esta planta descarga las aguas purificadas en una que-
brada cercana, la cual se une a otras quebradas en el sur de la ciudad y finalmente descarga en el río Ma-
changara, que está biológicamente muerto y sigue recibiendo descargas altamente contaminadas a lo largo 
de su recorrido. Aunque el tratamiento de aguas es exitoso, ¿Qué sentido tiene descargar aguas purificadas 
solo para que se contaminen nuevamente metros río abajo? Esto refleja la lógica de trabajar en una parte del 
sistema sin considerar el sistema completo.
El estudio de las ciudades como sistemas complejos, formados por diversos elementos interrelacionados y 
por el flujo de materiales, energía e información, así como la relación entre la vida humana y no humana, es 
el núcleo de la ecología (Di Pace y Caride Bartrons 2012; McPhearson et al. 2016). 
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Por ejemplo, considerar una fábrica dentro de la ciudad y los posibles efectos contaminantes que produce es 
analizar una parte del sistema (ecología en la ciudad). Entender de dónde obtiene sus insumos, dónde des-
carta sus residuos y sus interacciones con el sistema económico, ambiental y sociocultural es estudiar la 
fábrica como parte del todo (ecología de la ciudad). Bajo esta premisa, las funciones ecosistémicas se entien-
den como partes invisibles de la ciudad que rigen procesos beneficiosos y perjudiciales para los seres huma-
nos, siendo fundamentales para el funcionamiento de las ciudades (McPhearson et al. 2016).
La "invisibilidad" de estas funciones, debido a su naturaleza intangible y la desconexión de los pobladores con 
el ambiente silvestre, ha llevado a su pérdida y degradación ligada a la destrucción de ambientes naturales.
Comprender la existencia, producción, demanda y flujos de funciones ecosistémicas en una ciudad es esen-
cial para la sostenibilidad y funcionalidad a largo plazo (The Economics of Ecosystems and Biodiversity 2011; 
Pandeya et al. 2016; Revi et al. 2014). (Rivadeneira, 2020).
En general, las ciudades están creciendo, y con ello se están perdiendo o degradando áreas silvestres adya-
centes e insertas en ellas, lo que lleva a la pérdida de funciones ecosistémicas clave para su funcionamiento 
y sostenibilidad. Siendo las ciudades parte de un sistema socioecológico, las funciones ecosistémicas son 
elementos cruciales del componente ecológico y, por ende, del funcionamiento urbano (Lovell y Taylor 2013; 
Brauman y Daily 2008).
Un análisis específico muestra cómo muchas funciones ecosistémicas han sido reemplazadas por tecnolo-
gías humanas, a veces por voluntad y otras por necesidad, tras la pérdida de dichas funciones. Un ejemplo 
son los muros de contención en ciudades costeras o junto a ríos, que sustituyen a los humedales naturales 
que frenaban inundaciones, así como las canalizaciones subterráneas para conducir el agua de escorrentía y 
evitar inundaciones superficiales.
La resiliencia urbana es la capacidad de una ciudad para soportar diversos shocks y presiones (Leichenko 
2011, 164). Es crucial entender cómo las funciones ecosistémicas, al formar parte del sistema urbano, mejo-
ran la calidad de vida, la estabilidad y la capacidad de adaptación a desastres naturales, especialmente en el 
contexto del cambio climático (IPCC 2014).
Los ecosistemas urbanos deben ser vistos como sistemas complejos con elementos sociales y naturales 
(bióticos y abióticos).
Funciones y servicios ecosistémicos
Las funciones ecosistémicas son los procesos naturales, mientras que los servicios ecosistémicos son los 
beneficios que los humanos obtienen de ellos (Crossman et al. 2013; Millennium Ecosystem Assessment 
2005). Los servicios se valoran por su contribución al bienestar humano, y las funciones ecosistémicas 
pueden entenderse como un intermediario entre ambos. (Rivadeneira, 2020)
Una crítica a esta concepción es que promueve la "mercantilización de la naturaleza" (O’Connor 1994).
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Los principales organismos internacionales vinculados con la economía ambiental, distinguen los servicios y 
funciones ecosistémicas, en cuatro grandes categorías (Millennium Ecosystem
Assessment 2005; The Economics of Ecosystems and Biodiversity 2010a)(Rivadeneira, 2020):
1.- servicios de soporte- aquellos que permiten la producción de otros servicios ecosistémicos; por ejemplo: 
reciclaje de nutrientes, producción primaria, formación de suelos
2.- servicios de provisión- referido a los productos que se obtiene de los ecosistemas; por ejemplo: alimentos, 
madera, fibras, aguas, energía 
3.- servicios de regulación- regulación de procesos ecosistémicos, por ejemplo regulación climática, regula-
ción hídrica, descomposición de residuos, control de pestes y plagas, entre otros 
4.- servicios culturales- beneficios no materiales que el humano obtiene de los ecosistemas; por ejemplo: 
contemplación, sentido de pertenencia, recreación, etc.
Este ultimo como protagonista de la propuesta de proyecto.
Ciudad como máquina de intercambio
Los dogmas ideológicos y roles urbanos están en evolución. La ciudad ha pasado de ser un organismo fami-
liar, clásico o moderno, a ser una entidad mucho más compleja, plural y entrópica en un mundo postmoderno. 
Con el cambio de siglo, las ciudades han experimentado grandes mutaciones y un cambio de paradigma en 
su conceptualización, orientación y organización. Esto se debe a la crisis de las viejas nociones de planifica-
ción y diseño urbano, y se centra en la ecuación: Intercambio + Información + Interacción. La "máquina" 
urbana ha aumentado su capacidad de expansión a través de nuevas tecnologías, transformando la ciudad 
en un sistema dinámico y complejo. Ya no se trata de un volumen estable, sino de un sistema fluctuante de 
interacciones reales y virtuales. Aunque la ciudad siempre ha sido un sistema dinámico, los cambios eran 
antes graduales, creando una falsa impresión de estabilidad. Sin embargo, hoy, estos cambios se han acele-
rado drásticamente. (COAM, 2021)

Las ciudades, vistas como máquinas de intercambio, ilustran cómo se generan capas que permiten el trans-
porte y la evolución de la información dentro de estos sistemas. Inicialmente, estos avances eran lentos, pero 
hoy en día son mucho más continuos, lo que plantea la pregunta de si las ciudades están preparadas para 
estos cambios. (Gausa, 2010)

Intercambio + Información + Interacción
Este enfoque promueve la creación de entornos que fomenten la empatía y el disfrute social a través de una 
arquitectura estimulante y hábitats más imaginativos. El urbanismo basado en información e interacciones no 
solo abarca datos, sino también las conexiones humanas, la empatía, la integración y la innovación. La inte-
racción debe abarcar ciudad, paisaje, uso y usuario a través de infraestructuras que integren diversos niveles, 
desde un edificio hasta un diseño o incluso un territorio. (Gausa, M. & Vivaldi, J., 2021)
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La dimensión y calidad espacial son cruciales para el bienestar del paisaje urbano, pues impulsan la creativi-
dad e innovación que perdura a lo largo del tiempo, contribuyendo al progreso de la sociedad.

Sistemas Complejos
En arquitectura, un sistema se relaciona con una categoría estructurante. Desde los años 60, se ha desarro-
llado la idea de que los sistemas ensamblan relaciones organizativas para cumplir uno o varios fines, actuan-
do como mecanismos de control y determinación. Los sistemas complejos tienen variables interconectadas, lo 
que significa que cualquier cambio en una variable afecta a todas las conectadas. Por tanto, un sistema com-
plejo es un conjunto de particularidades conectadas que generan relaciones de causa y efecto. La compleji-
dad surge de la interconexión de múltiples variables, lo que permite al sistema recibir, procesar, analizar infor-
mación y responder a su entorno. Dado que su comportamiento varía según las condiciones, un sistema 
nunca puede estar en equilibrio, y sus efectos no se pueden predecir a partir de su estado inicial. (COAM, 
2021)

Los sistemas complejos no solo generan diferencias, sino también novedades, lo que los hace creativos y 
transformadores. No requieren un discurso transformador, sino que son únicos, predecibles y totalizantes. La 
producción automática de estos sistemas será sistemáticamente desactivada para eliminar discursos exter-
nos, permitiendo un control arquitectónico que se enfoque en operar y controlar efectos sin intervenir en sus 
causas. (COAM, 2021)

Los sistemas complejos también producen efectos irreversibles e irreductibles que trascienden al sujeto. Para 
que funcionen, deben tener una condición matocrítica que permita crear: creatividad no ideológica, oportunis-
mo cuasi-estratégico y operatividad autogramática. El problema radica en que la exploración de nuevos siste-
mas organizativos en la ciudad sigue avanzando, lo que significa que en el futuro dependeremos internamen-
te del progreso generado externamente.

Tal como se menciona en los sistemas complejos, un organismo se autorregula constantemente según el 
entorno en el que se encuentra. (COAM, 2021)
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47Escuela en Darmstadt, Hans Scharoun

1960 & 1963

Alemania

Metodología de David Thornburg

Conectividad

Su enfoque innovador en la educación y el diseño arquitectónico, el edificio 
se compone de aulas abiertas y flexibles que fomentan la interacción y la 
colaboración entre estudiantes y maestros
Creando espacios que se abren se cierran, cambian su escala aportando asi a 
diferentes actividades ya sea de compartir, de practicar, de interactuar.

El proyecto crea un lenguaje de conección muy facil de leer donde relaciona 
y conecta todos los espacios aportanto a la metodologia del espacio educa-
dor.

Circulaciones lineales
Radiales 



2.2 Marco Referencial

48

LABORATORIO, UNIVERSIDAD • LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2015

España

En su fachada utiliza materiales 
ligeros que hace que logre una 
permeabilidad y se cree una 
relacion de ver y no ser visto, 
internamente logrando visuales 
al exterior y conectando no 
solamente visualmente con el 
contexto si no que internamente 
logra relaciones 

El diseño se basa en principios 
biológicos para lograr un edifi-
cio que no solo cumple con su 
función, contribuye al bienestar 
de sus usuarios y al respeto por 
el medio ambiente.
El diseño logra una relacion 
contextal que hace que forme 
parte de su ambiente, en secto-
res se entirra se eleva o se 
mantiene en la superficie.
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Bosco Verticale / Stefano Boeri Architetti

2014

Milán- Italia 

Sistemas de Recolección y Almacenamiento: 
El Bosco Verticale incorpora sistemas de 
recolección de aguas pluviales en las 
cubiertas y terrazas verdes. Estas áreas 
actúan como superficies permeables que 
capturan y almacenan el agua de lluvia.

Riego Eficiente: El agua recolectada se 
utiliza para el riego de las numerosas 
plantas y árboles en las cubiertas y bal-
cones, lo que minimiza la demanda de agua 
potable y conserva los recursos hídricos.

Reducción del Escurrimiento: La vegeta-
ción en las cubiertas verdes y balcones 
ayuda a reducir el escurrimiento de aguas 
pluviales, lo que disminuye la carga en 
los sistemas de drenaje urbano y reduce 
el riesgo de inundaciones.

Filtración Natural: Antes de ser almace-
nada o utilizada para riego, el agua de 
lluvia pasa por sistemas de filtración 
natural que mejoran su calidad y la puri-
fican de contaminantes.

Sostenibilidad Hidrológica: La gestión de 
aguas pluviales en el Bosco Verticale se 
alinea con los principios de sostenibili-
dad hídrica, contribuyendo a la conserva-
ción de los recursos hídricos y a la re-
ducción de la escorrentía de aguas plu-
viales en el entorno urbano.
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Torre del río Perla

2005

Guangzhou, China

Diseño de la Envoltura: La envol-
tura del edificio ha sido diseña-
da de manera efectiva para prote-
ger su interior de las variacio-
nes climáticas externas. Esto 
incluye sistemas de aislamiento 
térmico y control de la radiación 
solar.

Sistemas de Control Climático: La 
torre está equipada con sistemas 
de climatización y ventilación 
que se adaptan a las condiciones 
exteriores y mantienen una tempe-
ratura interior constante y 
cómoda.

Aprovechamiento de Energía Solar: 
El edificio puede aprovechar la 
energía solar para la generación 
de electricidad y la producción 
de agua caliente. Esto contribuye 
a la eficiencia energética y la 
reducción del consumo de energía.

Uso de Materiales Térmicos: Se 
utilizan materiales de construc-
ción que poseen propiedades tér-
micas adecuadas para regular la 
temperatura interior y minimizar 
las pérdidas de calor o frío.

Diseño Bioclimático: El diseño de 
la Torre del Río Perla se basa en 
el diseño bioclimático, que con-
sidera las condiciones climáticas 
locales y la orientación del edi-
ficio para optimizar la captura 
de luz natural y protegerse de la 
radiación solar excesiva.

Gestión de Microclimas Interio-
res: La torre utiliza sistemas de 
control avanzados para adaptarse 
a los microclimas internos, per-
mitiendo un ambiente personaliza-
do y confortable para los ocupan-
tes.
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Pabellón de Brasil / Studio Arthur Casas + Atelier Marko Brajovic

2015

Expo Milán 

Forma Orgánica: La forma del pabellón evoca la imagen de una red que se 
despliega y se extiende, recordando la riqueza cultural y natural de Brasil. 
La estructura se asemeja a una red tejida, lo que refleja la diversidad y la 
interconexión de elementos en la cultura brasileña.
Elementos Naturales: El diseño incorpora elementos de la naturaleza, como la 
textura de una hoja o una superficie que recuerda al follaje de la selva 
tropical. Esto se alinea con la rica biodiversidad de Brasil y su entorno 
natural.
Espacio Interactivo: La forma del pabellón permite una experiencia inte-

ractiva para los visitantes, ya que pueden explorar y moverse dentro de 
la estructura, lo que crea una experiencia dinámica y participativa.

Visión Innovadora: El diseño del Pabellón de Brasil desafía las 
convenciones arquitectónicas tradicionales y presenta una forma 

distintiva que se destaca en el entorno de la Expo Milán 2015.
Diseño Eficiente: El diseño se basa en una estructura de 

madera laminada que minimiza el uso de materiales, al 
tiempo que crea una estructura ligera y resistente.

Módulos Prefabricados: Se utilizaron módulos prefa-
bricados que permitieron una construcción más 

rápida y eficiente, reduciendo el desperdicio 
de materiales en el sitio de la construc-

ción.
Reciclaje de Materiales: Se fomentó el 

reciclaje y la reutilización de mate-
riales en el proyecto, lo que 

contribuyó a la reducción de 
residuos de construcción.
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Ubicación

Año

Arquitecto

París, Francia

1977

Renzo Piano y Richard Rogers

Centre Georges Pompidou 

Programa Centro cultural

Construido Sí

Nº pisos 5

Descripción del proyecto

Arquitectura expresionista 

Espacio como organismo vivo 

Flexibilidad espacial

Accesibilidad

Zonificación funcional

El Centre Georges Pompidou en París, di-
señado por Renzo Piano y Richard Rogers, 
es un hito arquitectónico que desafía las 
convenciones tradicionales de diseño de 
edificios culturales. Inaugurado en 1977, 
el centro es conocido por su enfoque in-
novador en la organización del espacio y 
la exposición de sus sistemas estructura-
les y servicios en el exterior, en lugar 
de ocultarlos en el interior.

Busca expresar la función y estructura del edificio de manera directa y visible. 

La transparencia y la exposición de los sistemas mecánicos refuerzan la idea de que el 
edificio está vivo y en funcionamiento, cambiando y adaptándose a las necesidades cambi-
antes de su entorno.

Los niveles internos son prácticamente libres de columnas, lo que permite la reconfigura-
ción fácil de las áreas para adaptarse a diferentes tipos de exposiciones y eventos.

Las escaleras mecánicas exteriores y las pasarelas ofrecen múltiples rutas para que los 
visitantes se muevan por el edificio, fomentando una experiencia fluida y dinámica.

Esta organización facilita la navegación y permite la coexistencia de múltiples activi-
dades dentro del mismo espacio.
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Ubicación

Año

Arquitecto

París, Francia

1977

Renzo Piano y Richard Rogers

Centre Georges Pompidou 

Programa Centro cultural

Construido Sí

Nº pisos 5

El espacio como organismo vivo

Transparencia y revelación

La transparencia del diseño permite que los 
visitantes vean y comprendan cómo funciona el 
edificio. Los sistemas estructurales, escal-
eras mecánicas, tuberías y demás componentes 
normalmente ocultos se exhiben en la fachada 
y en el interior del Centre Pompidou. Este 
acto de "revelación" se asemeja a cómo los 
organismos vivos muestran sus estructuras 

internas.

Adaptabilidad y Cambio

La flexibilidad del diseño permite que el 
edificio se adapte a diferentes necesidades y 
funciones con el tiempo. Al no estar limitado 
por una estructura rígida, el Centre Pompidou 
puede cambiar y evolucionar para albergar 
nuevas exposiciones, eventos y actividades 
culturales. Esta capacidad de adaptación 
refleja la naturaleza orgánica y cambiante de 

los organismos vivos.

Interconexión con el Entorno

La arquitectura del Centre Pompidou se inte-
gra con su entorno urbano y social. La plaza 
en frente del edificio, diseñada por el 
arquitecto italiano Gianfranco Franchini, 
sirve como un espacio público que conecta el 
edificio con la ciudad. Esta conexión 
simboliza la relación simbiótica entre el 
edificio y su entorno, similar a cómo los 
organismos vivos interactúan con su hábitat.

Vitalidad y Actividad Permanente

La exposición de los elementos mecánicos y de 
servicios no solo cumple una función estéti-
ca, sino que también contribuye a la 
sensación de vitalidad y actividad constante 
del edificio. Los visitantes pueden observar 
la maquinaria en funcionamiento, creando una 

experiencia dinámica y participativa.

Democratización del Espacio

Al concebir el edificio como un organismo 
vivo, Piano y Rogers también buscaban 
democratizar el espacio cultural. La 
accesibilidad, la transparencia y la flex-
ibilidad del diseño hacen que el Centre 
Pompidou sea un lugar abierto  para la 
participación de la comunidad, alentando 
la interacción constante con el edificio.

El diseño del Centre Georges Pompidou se 
refiere a la idea de concebir el edifi-
cio como algo dinámico, en constante 
evolución y adaptación, de manera análo-
ga a un organismo vivo. Renzo Piano y 
Richard Rogers no solo buscaban crear un 
espacio funcional y estéticamente impac-
tante, sino que también querían transmi-
tir la sensación de que el edificio 
estaba intrínsecamente conectado con su 
entorno y con las personas que lo habi-
taban.
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Ubicación

Año

Arquitecto

Londres

2013

Sou Fujimoto

Serpentine Gallery Pavilion 

Programa Pabellon

Construido Si

Nº pisos -

El pabellon destaca por su su enfoque 
experimental, la cincorporación de con-
ceptos de transparencia, flexibilidad y 
conexión con la naturaleza, el pabellon 
invitaba a la exploración y la partici-
pación activa.

Apariencia etérea y transparente. El diseño buscaba crear una estructura que fuera 
visualmente ligera y que permitiera la interacción entre el interior y el exterior.

Transparencia y Ligereza

La naturaleza y en las formas orgánicas para su diseño. La estructura se asemejaba a un 
paisaje de árboles interconectados, creando un espacio que fusionaba la arquitectura 
con el entorno natural circundante.

Exploración de la Naturaleza y la Geometría

Flexible y adaptable a diferentes usos. Contenía áreas con diferentes alturas y tamaños 
que permitían a los visitantes explorar y utilizar el espacio de diversas maneras. 

Flexibilidad y Participación del Usuario

El pabellón se integra visualmente con la naturaleza, y su geometría única genera una 
experiencia dinámica y cambiante a medida que la luz del sol y las sombras interactúan 
con la estructura a lo largo del día.

Interacción con el Entorno

x

x
x

Descripción del proyecto



Además de la malla estructural, se 
utilizaron materiales ligeros como 
mallas de aluminio y plástico trans-
parente. Estos materiales contribuyen 
a la sensación general de ligereza, 
creando una experiencia arquitectóni-
ca única.

La ligereza se percibe no solo en la 
apariencia visual, sino también en la 
sensación general que transmite el 
espacio. El diseño busca lograr un 
efecto etéreo, como si la estructura 
apenas tocara el suelo, desafiando la 
idea tradicional de un edificio arrai-
gado y pesado.

La transparencia no se limita solo a 
la estructura física, sino que 
también se refiere a la permeabilidad 
visual. Los visitantes pueden ver a 
través de la estructura, tanto desde 
el interior como desde el exterior, 
lo que crea una sensación de conexión 
y continuidad entre el pabellón y su 
entorno.

La estructura del pabellón se compone 
de una malla tridimensional de barras 
de acero entrecruzadas, formando una 
especie de rejilla que da la aparien-
cia de ligereza y transparencia. La 
apertura entre las barras permite que 
la luz natural penetre en el espacio, 
contribuyendo a la sensación de 
ligereza.

La exploración de la naturaleza y la 
geometría implica un juego de escalas 
que se asemeja a la diversidad de 
formas y tamaños que se encuentran en 
el entorno natural. La estructura 
presenta variaciones en la escala de 
los elementos, generando un interés 
visual y táctil a medida que las perso-
nas interactúan con el espacio.

La estructura se asemeja a un paisaje 
de árboles interconectados, creando 
una relación orgánica y armoniosa con 
la naturaleza circundante.

Malla Estructural Permeabilidad Visual

Efecto Etéreo

Inspiración en la Naturaleza
Juego de Escalas

Uso de Materiales Ligeros
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Ubicación

Año

Arquitecto

Londres

2013

Sou Fujimoto

Serpentine Gallery Pavilion 

Programa Pabellon

Construido Si

Nº pisos -

"Transparencia y ligereza" es un ele-
mento central del diseño arquitectóni-
co. Fujimoto buscaba desafiar las per-
cepciones convencionales de solidez y 
opacidad en la arquitectura, creando 
una estructura que transmitiera una 
sensación de apertura y peso mínimo. 

Descripción del proyecto
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Ubicación

Año
Arquitecto

Japón 

1960

Arata Isozaki

City in the air

Programa Ciudad utópica

Construido No

Nº pisos >30m

El movimiento metabolista fue una co-
rriente arquitectónica y urbanística 
surgida en Japón en la década de 1960. 
Este movimiento, compuesto principal-
mente por arquitectos y urbanistas 
jóvenes, fue una respuesta a los rápi-
dos cambios y desafíos que enfrentaban 
las ciudades japonesas debido a la 
posguerra y la explosión demográfica.

Crecimiento Orgánico: Los meta-
bolistas veían las ciudades y 
las estructuras como organismos 
vivos que debían crecer y adap-
tarse de manera orgánica.

Ductibilidad y Flexibilidad: 
Promovían el uso de módulos 
prefabricados y estructuras que 
pudieran ensamblarse, desmon-
tarse y reconfigurarse según 
las necesidades cambiantes.

Megaestructuras: Proponían la 
creación de grandes estructuras 
que pudieran albergar diferen-
tes funciones y expandirse con 
el tiempo, actuando como esque-
letos sobre los cuales se 
podían agregar módulos habita-
cionales y funcionales.

Destrucción y Reconstrucción: Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, 
Japón se encontraba devastado, con 
muchas de sus ciudades en ruinas 
debido a los bombardeos. La necesi-
dad urgente de reconstrucción y 
modernización impulsó nuevas ideas 
arquitectónicas y urbanísticas.

Crecimiento Demográfico: La explo-
sión demográfica y la rápida urba-
nización plantearon grandes desa-
fíos. Las ciudades necesitaban 
adaptarse rápidamente para acomodar 
a un número creciente de habitan-
tes, lo que requería soluciones 
innovadoras.

Influencia Tecnológica: La rápida 
industrialización y el avance tec-
nológico en Japón proporcionaron 
herramientas y materiales nuevos, 
permitiendo a los arquitectos 
pensar en formas más flexibles y 
escalables de construcción.

Tradición y Modernidad: Los metabo-
listas buscaban una síntesis entre 
la tradición japonesa y la moderni-
dad, integrando elementos cultura-
les y estéticos japoneses con téc-
nicas y materiales contemporáneos.

Origen metabolista 

Principios del Movimiento Metabolista
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Año
Arquitecto

Japón 

1960

Arata Isozaki

City in the air

Programa Ciudad utópica

Construido No

Nº pisos >30m

La Ciudad en el Aire es una propuesta 
que busca desafiar las convenciones 
urbanas tradicionales al elevar una 
ciudad completa por encima del suelo. 
La idea es crear una ciudad suspendida 
en el aire mediante estructuras eleva-
das que permitan una mayor conectividad 
y acceso al espacio urbano. La propues-
ta sugiere que esta ciudad en el aire 
podría resolver problemas urbanos como 
la congestión, la falta de espacio y 
proporcionar nuevas formas de interac-
ción social.
Debido a las condiciones y restriccio-
nes del terreno. Se encuentra en una 
zona protegida, la quebrada es conside-
rada como parte del ecosistema que 
rodea a nayon, se plantea como parte de 
las estrategias principales utilizar 
una de los tres parametros de las pro-
puestas del urbanismo ecológico donde 
se plantea que se puede planear tambien 
a una escala de manzana, se puede 
actuar ya sea en superficie o enterrar-
se o en este caso se puede elevar.
Mediante el analisis de referentes se 
abordan diferentes proyectos que res-
ponden a estas condicionantes. La 
ciudad en el aire de Arata Isozakiforma 
forma parte de la creación de las es-
trategias para adaptarse al contexto 
inmediato, que evita en lo posible 
tocar el área protegida. 

Concepto: Isozaki propuso un diseño ra-
dical que desafiaría las formas tradi-
cionales de urbanismo. La Ciudad en el 
Aire consistía en grandes megastructuras 
suspendidas sobre la ciudad existente, 
permitiendo un uso más eficiente del 
espacio vertical.

Estructura: Estas estructuras suspendi-
das servirían como un marco sobre el 
cual se podrían agregar viviendas, ofi-
cinas y otros espacios, creando una 
ciudad tridimensional que flotaría sobre 
el paisaje urbano.

Adaptabilidad: La idea era que la ciudad 
pudiera crecer y cambiar sin necesidad 
de destruir o alterar significativamente 
la infraestructura existente. Los módu-
los podrían añadirse o retirarse según 
las necesidades, reflejando el principio 
metabolista de flexibilidad y adapta-
ción.

Innovación y Tecnología: La propuesta de 
Isozaki estaba profundamente influencia-
da por los avances tecnológicos de la 
época, utilizando materiales y técnicas 
que permitieran la construcción de gran-
des estructuras ligeras y sostenibles.

Descripción del proyecto
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Enero

Temperatura media (°C ) 14.1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.4 14.4 14.7 14.6 14.2 14 14

11.1 11.2 11.1 11.1 11.1 10.7 10.4 10.2 10.3 10.7 10.8 11.1

18 14.1 18.1 18.3 18.5 18.9 19.3 20 19.7 18.6 18 17.9

280 270 315 311 254 156 116 119 207 274 287 288

84% 84% 84% 84% 82% 77% 74% 71% 75% 82% 85% 85%

21 20 21 21 21 19 19 20 21 21 20 21

5.8 5.6 6.0 6.3 6.7 7.4 7.9 8.3 7.9 6.8 59 59

Temperatura min. (°C )

Temperatura max. (°C )

Precipitación (mm )

Humedad (% )

Días lluviosos  (días )

Horas de sol (horas)

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
bre

Octrubre Noviem
bre

Diciem
bre

Análisis con el entorno -

TABLA CLIMÁTICA

Colindancias 

c

b
b’

d
d’

c’

a

a’

Vías principales

Vías secundarias

Invernaderos

Viviendas

Lote
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Análisis con el entorno -  Influencia de las colindancias en el asoleamiento
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Análisis con el entorno -  Influencia de las colindancias en el asoleamiento

HORAS DE SOL EN NAYÓN
En la región de Nayón, se ha observado que agosto es el mes que experimenta 
el máximo de horas de sol diarias, con una duración media de aproximadamen-
te 8.34. El número total de horas de sol durante este periodo asciende a la 
asombrosa suma de aproximadamente 258.44.

La localidad de Nayón experimenta la menor cantidad de horas de sol diarias 
durante enero, con una duración media de sólo 5.9. El número total de horas de 
sol registradas en este mes es igual a 183.02.

Se ha calculado que la duración total anual de la insolación en Nayón es de 
aproximadamente 2458.08 horas. Esto se traduce en un valor medio mensual 
de aproximadamente 80.73 horas para cada mes, de forma constante.
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De media, el mes de agosto experi-
menta la temperatura más alta, con un 
valor medio de 14.7 °C. De media, el 
mes de noviembre se considera la 
época más fría del año, con temperatu-
ras medias en torno a 14.0 °C.
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Análisis con el entorno - Influencia de las colindancias en la ventilación
Velocidad del viento (mph)

2 - 4.9

7 - 9.9
10 - 14.9
15 - 19.9
20 +

5 - 6.9

Temperatura 
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Análisis con el entorno - Influencia de las colindancias en la ventilación

Velocidad del viento (mph)
2 - 4.9 7 - 9.9 10 - 14.9 15 - 19.9 20 +5 - 6.9

14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%

Summary

Obs Used: 7192
Obs  Without Wind: 406

Avg Speed: 6.3 mph
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5.9%

Velocidad del viento (mph)
2 - 4.9 7 - 9.9 10 - 14.9 15 - 19.9 20 +5 - 6.9

Summary

Obs Used: 6946
Obs  Without Wind: 472

Avg Speed: 6.1 mph
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 Accesibilidad al lote

Miguel Carpanta

Miguel Carpanta

M
iguel Carpanta

M
iguel C

arpanta

Elías Sinalín
Elías Sinalín

Elías Sinalín

Pedro Brunning

Pedro Brunning

Pedro Brunning

Pedro Brunning

Pedro Brunning

Pedro Brunning

Luis C
ordero

19 de Diciembre

19 de Diciembre

19
 d

e 
Di

cie
m

br
e

19
 d

e 
D

ic
ie

m
br

e Una vez que ya se han a 
analizado las condiciones 
actuales de las quebradas

La quebrada Matacucho 
presenta mayor intervención 
humana donde existen vive-
ros utilizados para cultivar 
plantas ornamentales y sen-
deros para acceder a dichos 
espacios. Por otro lado la 
quebrada Amabulu presenta 
una mayor conservación del 
ecosistema que se genera en 
las quebradas esta se 
encuentra al sureste de 
Nayón, bajando por el eje 
principal la Av. 19 de Diciem-
bre, llegando así a la calle 
Miguel Carpanta siendo este 
el único acceso al lugar 
donde se diseñará el centro 
de capacitación y produccion 
de plantas ornamentales 
nativas.

Quebrada AmabuluQuebrada Amabulu

Quebrada Amabulu
Quebrada Amabulu

Vías secundarias

Vías principales

Lote
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Formas de ocupación de colindancias

Lote

Residencia 

Invernadero
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Estudio de fachadas con colindancias

3 pisos 

3 pisos 

3 pisos 

3 pisos 

3 pisos 
3 pisos 3 pisos 

3 pisos 

3 pisos 
3 pisos 

3 pisos 

3 pisos 

3 pisos 
3 pisos 

2 pisos 

2 pisos 

2 pisos 

2 pisos 2 pisos 

1pisos 

Quebrada Amabulu 

Quebrada Amabulu 

Quebrada Amabulu 

invernadero

invernadero

invernadero

invernadero

invernadero

invernadero
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3 pisos 
3 pisos 
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3 pisos 3 pisos 3 pisos 

3 pisos 3 pisos 

2 pisos 

2 pisos 

2 pisos 
2 pisos 

Quebrada Amabulu 

1pisos 1pisos 

1pisos 

invernadero

invernadero

invernadero
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c’
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Análisis del sitio - Topografía 
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Análisis del sitio - Normativa
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Análisis del sitio - Normativa
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Análisis del sitio - Vegetación Chuquiragua (Chuquiraga jussieui): Esta 
planta es emblemática de los Andes y produ-
ce flores rojas y amarillas llamativas. Es una 
planta resistente y atractiva que se adapta 
bien a la altitud y las condiciones climáticas 
de Quito.

Frailejón (Espeletia spp.): Los frailejones 
son plantas perennes que forman grandes 
rosetas de hojas peludas. Son resistentes al 
frío y pueden agregar un aspecto distintivo a 
los jardines de altura.

Pumamaqui (Oreocallis grandiflora): Esta 
planta produce hermosas flores amarillas y 
es nativa de las altas montañas de los Andes 
ecuatorianos. Es una opción atractiva para 
jardines de altura.

Lupinus (Lupinus spp.): Varios tipos de 
lupinos son nativos de los Andes y tienen 
flores de colores vivos que pueden ser utili-
zadas como plantas ornamentales.

Aliso (Alnus acuminata): El aliso es un 
árbol nativo de los Andes que puede ser una 
excelente opción para paisajes urbanos y 
jardines.

Floripondio (Brugmansia spp.): Aunque el 
floripondio es originario de la región andina 
de Sudamérica, es importante tener en 
cuenta que algunas variedades de Brugman-
sia son tóxicas y deben manejarse con 
precaución.

Fuchsia (Fuchsia spp.): Algunas variedades 
de fucsias son nativas de los Andes y produ-
cen flores colgantes muy decorativas.

Salvia (Salvia spp.): Varios tipos de salvia 
son nativos de los Andes ecuatorianos y son 
apreciados por sus flores coloridas.

Achupalla (Puya spp.): Las achupallas son 
plantas ornamentales resistentes que se 
encuentran en los Andes y tienen hojas 
espinosas y flores altas.

Vegetación urbana 

Vegetación ecosistémica
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Análisis del sitio - Vegetación

Linea vegetación urbana 

Vegetación de zona protegida



3.2-Situación Problemática

75

Análisis del sitio - Vista

Corte a-a’

Corte b-b’

Corte c-c’

Corte d-d’
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Análisis del sitio - Vistas
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Usuario - Usuario según radio de influencia 

Una ves que se analizó los porcentajes de analfabetismo en Nayón, se determina que el proyecto tiene un alcance formativo, se 
determina que el 45% del total de los jóvenes que no pueden acceder a terminar sus estudios de formación bachillerato pueden 
tener provecho de tener una formación que aportará a la identidad de Nayón 
Se determina que el proyecto tiene un alcance a un usuario de 16 - 20 años siendo este la edad de personas que se verían 
beneficiadas de la gestión formativa, y otro usuario de 20 a 30 años que formarían parte de la investigación que se realizaría en 
las los accidentes topográficos.
Teniendo en cuenta que Nayón es un lugar reconocido por su comercio ornamental floral, se espera que también tenga in alcan-
ce turístico no por que el proyecto vaya a responder de alguna forma funcional a esta condición, si no por su aspecto formal, de 
diseño, tomando en cuenta que va a responder a cuestiones  estéticas de relación con el paisaje.

Lugares de influencia 

Escuela 
Jardín

Colegio

Invernaderos
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Usuario -  Usuarios según el perfil

CAMPFIRE

WATERINGHOLE

WATERINGHOLE

WATERINGHOLE

CAVE

LIFE

LIFE

Cave se entiende por un espacio que 
cierra y aporta a la concentración 

Al wateringhole se 
entiende como al 
espacio de transición 
donde se relacionan las 
personas 

Al espacio que se le 
da el nombre de life 
se lo traduce espacial 
mente como el espa-
cio donde se practica 
ya sea de forma 
experimental o teórica 

Al campfire se lo 
traduce como un 
espacio de relaciones 
donde se comparte o 
donde se congrega la 
gente es un punto de 
encuentro 

En el diseño se propone la fragmentación de espacios, esto le otorga una caracterización a cada espacio y en este 
caso una caracterización del usuario.

9 10 11 12 13 14 15 16 17am pm

9 10 11 12 13 14 15 16 17am pm

9 10 11 12 13 14 15 16 17am pm
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Usuario - Usuarios según Capacidad Máxima Edificable
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CORTE A-A'
ESC 1:20002 CORTE B-B'

ESC 1:1503

N° LÁMINA

SELLOS MUNICIPALES

FECHA:

UBICACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÓNOMA

"NAYÓN"

NOMBRE DE PROYECTO:

PROPIEDAD DE:

CONTIENE:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

REVISIONES / OBSERVACIONES:

PREDIO

C-01
Informe predial T#1 Informe predial T#5

Predio
5552177

.0000
Clave

Catastral 1161408010.0000 Propietario Tituaña Pumisacho
Juan Predio 5195622.0

000
Clave

Catastral 1161408008.0000 Propietario
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y

GANADERÍA

Área gráfica 2470,43 m2 Coordenadas
SIRES MDQ X=507099.06 /  Y=9982173.62 Área gráfica 2602,60 m2 Coordenadas

SIRES MDQ X=507086.02 /  Y=9982168.58

COS PB 35% COS Total 70% Número de
pisos 2.0000 COS PB 35% COS Total 70% Número de

pisos 2.0000

RF 5.0000 RL 3.0000 RP 3.0000 RF 5.0000 RL 3.0000 RP 3.0000

Informe predial T#2 Informe predial T#6

Predio
5028019

.0000
Clave

Catastral 1161408009.0000 Propietario Tituaña Pumisacho
Isabel Predio 3754704.0

000
Clave

Catastral 1161408074.0000 Propietario
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y

GANADERÍA

Área gráfica 2602,60 m2 Coordenadas
SIRES MDQ X=507086.02 /  Y=9982168.58 Área gráfica 1624,85 m2 Coordenadas

SIRES MDQ X=507086.02 /  Y=9982168.58

COS PB 35% COS Total 70% Número de
pisos 2.0000 COS PB 35% COS Total 70% Número de

pisos 2.0000

RF 5.0000 RL 3.0000 RP 3.0000 RF 5.0000 RL 3.0000 RP 3.0000

Informe predial T#3 Informe predial T#7

Predio
3502468

.0000
Clave

Catastral 1161408057.0000 Propietario CARRASCO SIERRA
JUAN PAUL Predio 1333071.0

000
Clave

Catastral 1161408007.0000 Propietario CUEVA ARMIJOS
SIMON

Área gráfica 1624,85 m2 Coordenadas
SIRES MDQ X=507086.02 /  Y=9982168.58 Área gráfica 1241,77 m2 Coordenadas

SIRES MDQ X=507052.49 /  Y=9982156.06

COS PB 35% COS Total 70% Número de
pisos 2.0000 COS PB 35% COS Total 70% Número de

pisos 2.0000

RF 5.0000 RL 3.0000 RP 3.0000 RF 5.0000 RL 3.0000 RP 3.0000

Informe predial T#4

Predio
5335323

.0000
Clave

Catastral 1161408043.0000 Propietario SOTALIN JOSE
MANUEL HDROS

Área gráfica 1241,77 m2 Coordenadas
SIRES MDQ X=507052.49 /  Y=9982156.06

COS PB 35% COS Total 70% Número de
pisos 2.0000

RF 5.0000 RL 3.0000 RP 3.0000

m2: 1168.32

Cos PB: 35%= 408.912

Cos Tot: 70%=817.82

10% circulación: 81.782

5% áreas verdes: 40.5

Max. edi�cable: 695.54


























































































































































































































