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RESUMEN EJECUTIVO 

La perdida, privatización y disolución de los espacios públicos en las ciudades latinoamericanas están dado por factores como crecimientos acelerados de la población, falta de apropiación de los 

espacios públicos ,carencia de actividades, mala gestión, y infraestructura deficiente , en el caso de Quito, específicamente en la parroquia de Turubamba, los espacios públicos se ven afectados por una fuerte 

fragmentación social ,  privatización de espacios públicos, carencia de actividades en los mismos y una clara falta de gestión por parte de las autoridades competentes. 

 

El presente proyecto pretende generar una red de espacios públicos que aporten una regeneración urbana a la parroquia brindando así espacios públicos de calidad y confort, repotenciación  nodos y 

vías, imagen urbana, calidad y funcionamiento de los espacios públicos  que generen dinámicas y apropiación por parte de los habitantes de Turubamba, activar la  economía local, implementar ejes y 

conexiones entre los espacios públicos que se caractericen y se dinamicen de acuerdo a las necesidades de los habitantes de la parroquia realizadas mediante encuestas y entrevistas, para así de esa forma 

brindar una mejor calidad de vida Turubamba. 
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ABSTRACT 

The loss, privatization and dissolution of public spaces in Latin American cities are caused by factors such as accelerated population growth, lack of appropriation of public spaces, lack of activities, poor 

management, and deficient infrastructure, in the case of Quito, specifically in Turubamba, public spaces are affected by strong social fragmentation, privatization of public spaces, lack of activities in them 

and a clear lack of management by the competent authorities. 

 

This project aims to generate a network of public spaces that provide urban regeneration to the parish, thus providing public spaces of quality and comfort, repowering of nodes and roads, urban image, 

quality and functioning of public spaces that generate dynamics and appropriation by the inhabitants of Turubamba, activate the local economy, implement axes and connections between public spaces that 

are characterized and dynamized according to the needs of the inhabitants of the parish carried out through surveys and interviews, in order to provide better quality of life Turubamba. 

 

DESCRIPTORS: urban network / public spaces / urban hierarchies, / urban connections / urban nodes
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CAPÍTULO 1 

1. El   PROBLEMA 

1.1 Tema 

“Recreación y ciudad: Diseño de una red de espacios públicos 

en Turubamba 2019” 

 

1.2 Línea de investigación: Sistemas territoriales 

urbanos y rurales. 

 Esta línea de investigación apunta a buscar respuestas a 

problemáticas relacionadas con el uso de la tierra, el 

ordenamiento territorial, la planificación, manejo y gestión de 

territorios rurales y urbanos, las relaciones socio ecosistemitas 

urbano-rurales, la movilidad y la regeneración urbana. 

 

1.3 Señalamiento de Ejes Aplicativos 

Tabla 1.Ejes Aplicativos 

Fuente: (Indoamérica, 2017) 

 

1.4 Señalamiento de Variables. 

 

Tabla 2.Señalamiento de Variables 

Fuente: (Indoamérica, 2017) 

 

 1.5 Planteamiento del problema y Contextualización 

1.5.1 El espacio público: América Latina. 

 

Imagen 1.Conjunto de edificios con la favela de Rocinha de 

fondo, en Río de Janeiro (Brasil). 

Fuente: (Mundo, 2012) 

 

Latinoamérica es el continente más urbanizado del planeta 

(80% de su población vive en ciudades) y a la vez el más 

desigual (75% de sus ciudades presentan altos índices de 

desigualdad). Mientras que algunos sectores de la población 

disfrutan de bienes y servicios públicos de alta calidad, millones 

de latinoamericanos enfrentan una realidad diametralmente 

distinta: conviven a diario con la degradación ambiental, la 

inseguridad, la inequidad de género y la falta de oportunidades. 

Las mismas que también se ven reflejadas en el uso y 

aprovechamiento de los espacios públicos, que muchas veces no 

existen o que van desapareciendo. 

(Perahia, 2007) 
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Debido a la pérdida o escases de estos espacios públicos, se 

refleja cómo se ha ido perdiendo identidades, culturas y calidad 

de vida en las ciudades latinoamericanas. El espacio público es, 

lamentablemente, un escenario en el cual se aprecia claramente 

esta desafiante realidad. Por un lado, en las zonas más 

consolidadas de nuestras ciudades, las características del entorno 

“invitan” a la población a usar y disfrutar los espacios públicos. 

En el otro extremo, en las zonas periféricas, en efecto, la 

ausencia de infraestructura y mobiliario urbano; la presencia de 

desechos sólidos; la contaminación visual y auditiva, así como 

los altos niveles de inseguridad, hacen que el espacio público se 

convierta en un lugar hostil para la comunidad. (Carrión, 2016) 

 

Es así que los espacios públicos son importantes e 

indispensables dentro de la vida de los ciudadanos que cohabitan 

en la ciudad, no obstante, muchas veces esto representa un 

problema para la comunidad, ya sea por la desatención de las 

autoridades que tienen a su cargo la gestión de la ciudad, o a su 

vez por la falta de conocimiento social.  

 

“El descuido y abandono de ciertos espacios, como los 

parques, se debe a que no existe ese sentimiento de 

localidad, ya que estos lugares no forman parte de la 

historia del individuo.” (Rodriguez, 2015) 

 

Por otro lado, es imprescindible manifestar que según lo 

expresa J. Borja (2000); en la ciudad actual latinoamericana nos 

encontramos con tres procesos negativos que afectan en la forma 

de interactuar y vivir de la ciudad; los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

• Disolución:  

Existe una urbanización desigual, así como un debilitamiento 

o especialización de los centros.  

• Fragmentación: 

Surge de la combinación de un capitalismo desarreglado con 

la lógica sectorial de las administraciones públicas, lo que 

produce la multiplicación de elementos dispersos. 

 

• Privatización: 

 Debido a las clases sociales, existen desde condominios de 

lujo, hasta las favelas o barrios similares, así como la 

substitución de las calles, las plazas y los mercados, por centros 

comerciales. 

 

Por lo cual, es contundente el hecho de que, estos tres 

procesos son los que determinan la casi desaparición del espacio 

público dentro de las ciudades latinoamericanas. (Borja, 2000) 

 

La segmentación de la ciudad y de las clases sociales, 

repercuten en los espacios públicos de forma negativa, puesto 

que no todas las personas tienen fácil acceso a éstos, ya sea por 

distancias, dificultad de movilidad, así como por inseguridad, 

además la falta de mantenimiento o descuido por parte de las 

autoridades, genera que los espacios públicos estén abandonados 

o que simplemente desaparezcan. (Giménez, 2004) 

 

Por otro lado, es imprescindible mencionar que, otra gran 

problemática del espacio público es la apropiación identitaria 

que casi es nula o no existe dentro de las ciudades 

latinoamericanas. Actualmente estas ciudades conviven con 

actividades de comercio informal y otras actividades no 

apropiadas para los espacios públicos. (Vidal & Urrutia, 2006) 

 

“Las ciudades latinoamericanas no cuentan en un 70% el 

estándar mínimo de áreas verdes que establece La Organización 

Mundial de la Salud, que es de 9 m2 (y un óptimo de 14m2) por 

persona.” (DMQ, 2014) 

Otro gran problema es que las calles, pasajes y vías 

actualmente están dirigidas y planificadas hacia el automóvil, 

como único medio de movilidad, esto provoca que las calles no 

sean adecuadas para el peatón, y estas simplemente se convierten 

en espacios de transición. Además, inmigrantes, indigentes, 

pobres, delincuentes, marginados etc., aprovechan estas 

circunstancias para apropiarse de forma incorrecta de los 

espacios públicos, esto produce el miedo de algunas personas, 

así como la marginación y la violencia urbana. (Rodriguez, 

2015) 

 

Imagen 2. Habitantes de la calle 

Fuente: Extraído de  (Welle, 2018) 

Imagen 3. Comercio Informal Bogotá 

Fuente: Extraído de  (Welle, 2018) 
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Tabla 3. Problemáticas Espacio público A. Latina 

Fuente: Adaptado de (Navarrete, 2017) 

  

AMÉRICA LATINA: PROBLEMAS 
ESPACIO PÚBLICO

INVASIÓN O PERDIDAD DE 
ESPACIO PÚBLICO POR LA 

INSEGURIDAD

PRIVATIZACIÓN Y REEMPLAZO 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

ACCESIBILIDAD LIMITADA  LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS

PERDIDA DE IDENTIDAD Y 
SENTIDO DE APROPIACIÓN POR 

LA SOCIEDAD

FALTA DE MANTENIMIENTO Y 
DISEÑO ADECUADO PARA EL 

ESPACIO PÚBLICO

APROPIACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO DE MANERA 

INCORRECTA (COMERCIO 
INFORMAL

PERDIDAD DE ARBOLADO Y 
ÁREAS VERDES

PRIORIDAD HACIA MOVILIDAD 
VEHICULAR

CARENCIA DE ACTIVIDADES 
TEMATIZADAS EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 

EXISTENTES

DEGRADACIÓN DE LA IMAGEN 
URBANA COMO ENVOLVENTE 

DEL ESPACIO PÚBLICO
DEFICIENTE GESTIÓN PÚBLICA
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Las ciudades latinoamericanas plasman los problemas en el 

espacio público, en realidades particulares, coherentes con la 

cultura, sociedad, y costumbres de cada uno de ellos. 

Colombia. 

 

El espacio público en las ciudades colombianas enfrenta 

numerosas problemáticas, que afectan gravemente la calidad de 

vida y el bienestar de las comunidades, especialmente de las más 

pobres. Estas no cuentan con bienes ni espacios, para satisfacer 

sus necesidades de recreación, movilización y socialización, 

entre otras. Al igual que otros países latinoamericanos, 

Colombia tiende a acogerse a una mala administración pública, 

pues a pesar de existir una reglamentación y bases políticas, estas 

siguen siendo temas de discordias y no acuerdos para la 

activación y recuperación de los espacios públicos. (Beltrán, 

2015) 

 

Además, que, en los sistemas actuales de recolección de 

datos, no existe una actualización o contextualización de los 

espacios públicos existentes y esto demora mucho más los 

procesos de intervención. Así mismo, la mayor importancia que 

se le ha dado a los vehículos ante la prioridad del peatón, las 

autoridades siguen enfocando su visión de desarrollo hacia la 

construcción de vías, autopistas y más infraestructuras viales. 

(Beltrán, 2015) 

 

También, el cierre temporal o parcial de espacios públicos, 

afecta gravemente el uso y apropiación de los mismos, por 

ejemplo, en algunos parques, los vecinos o habitantes más 

cercanos restringen el acceso al público en general y lo limitan a 

una cierta población en horarios definidos que ellos consideran 

adecuados. Esta práctica comunitaria a largo plazo genera la 

poca o casi nula existencia y usos de los espacios públicos. 

(Beltrán, 2015) 

 

En conjunto con esto también debemos señalar que el 

crecimiento de comercio informal en el espacio público 

colombiano, cada día crece en forma desorganizada, creando así 

malas prácticas y actividades en los espacios públicos, además 

de que se observa claramente un deterioro de la imagen urbana. 

(Beltrán, 2015) 

 

Colombia al igual que otras ciudades latinoamericanas sufre 

constantes cambios en crecimientos de población, debido a la 

migración del campo-ciudad y esto genera que se creen, más 

asentamientos y expansiones urbanas no planificadas y 

desordenadas, en los cuales se observa grandes conflictos de 

pobreza y accesibilidad a servicios básicos. De la misma forma 

la inseguridad en los espacios públicos colombianos se ven 

gravemente afectados en horas nocturnas, pues pierden riqueza 

en actividades y flujos de usuarios y esto genera que la 

delincuencia y vandalismo se apropien del lugar. (Beltrán, 2015)  

 

La sociedad colombiana ha ido también evolucionando en 

conjunto con las herramientas informáticas y telefónicas, las 

mismas que generan el distanciamiento social y el desapego a 

una socialización más comunitaria y unida. Relacionado a esto, 

los nuevos sitios de esparcimiento que se han creado, como los 

centros comerciales o lugares de socialización privados y de 

difícil acceso económico, genera perdida y falta de apropiación 

de espacios público por parte de la sociedad. (Beltrán, 2015) 

 
 

Tabla 4. Problemáticas E. Público en Colombia 

Fuente: Extraído de  (Beltrán, 2015) 

ESPACIOS PRIVADOS COMO LUGARES DE 
ESPARCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN 

INSEGURIDAD 

CARENCIA DE ACTIVIDADES NOCTURNAS 

FALTA DE APROPIACIÓN SOCIAL  

PRIORIDAD AL VEHICULAR

PRIVATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INEFICIENTE Y CARENTE 
DE PREOCUPACIÓN

ESCASOS ESPACIOS PÚBLICOS

CRECIENTO  URBANO NO PLANIFICADO

COLOMBIA
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Perú. 

 

Las ciudades peruanas, presentan una ausencia de diseños 

integrales en los espacios públicos, es decir, la expansión urbana 

descontrolada ha generado que los asentamientos a las periferias 

se consoliden únicamente como espacios de vivienda informal y 

carente de espacios de esparcimiento, sociabilización, 

recreación, culturales adecuados. Y si los hay, estos están en 

total abandono por parte de la comunidad y entidades públicas, 

es así que estos se vuelven inseguros, insalubres. (Huilca, 2018) 

 

Otro aspecto negativo y que se palpa en las grandes ciudades 

peruana, como Lima, es la abundante e invasiva infraestructura 

pública de servicios básicos, telefónicas y de comunicación en 

general, estos se imponen de una manera degradante y agresiva 

que no respeta el espacio público, pues se desarrolla de manera 

desorganizada y descontrolada totalmente por las autoridades 

competentes. La pérdida de arbolado y áreas verdes en las urbes 

peruanas, se debe a la masiva infraestructura vial que no 

contempla planes de intervención, Además, estas no garantizan 

la calidad y habitabilidad de todos los usuarios, el peatón, por 

ejemplo, prácticamente tiene que buscar la forma de acceder a 

calles y aceras seguras que le brinden calidad y confort. (Alegre, 

2018) 

 

Además, la imposición de convertir espacios públicos en 

equipamientos privados como parqueaderos, centros 

comerciales, nuevas urbanizaciones etc. Es la nueva tendencia 

de grandes urbes como Lima, en las que se presentan casos de 

interés político y económico, que se imponen con gran dureza 

sobre los espacios públicos. Es decir, estos están desapareciendo 

poco a poco. (Huilca, 2018) 

 

Imagen 4.La realidad del peatón 

Fuente: Extraído de (Vega, 2017) 

 

La desigualdad social establece también otro patrón a seguir 

en las urbes peruanas, grandes urbanizaciones tienen a crear 

espacios privados recreativos y de socialización dirigidos solo 

hacia los residentes de las mismas y creando desfragmentación 

y ciudades dispersas. Y en los pocos espacios públicos que 

encontramos existe un sentimiento de abandono que no permite 

la apropiación del lugar de una manera adecuada. (Vega, 2017) 

 

Imagen 5. Privatización calle (Lima) 

Fuente: Extraído de (Vega, 2017) 

 

En conjunto a todo esto, también cabe mencionar que las 

malas administraciones públicas, son uno de los principales 

problemas para mantener los espacios públicos, pues estos 

siguen direccionados en políticas erróneas y que perjudican el 

derecho a un espacio de calidad. De igual forma al estar 

abandonados producen inseguridad, insalubridad, invasión de 

personas indigentes. etc. Que provocan con el paso del tiempo la 

desaparición de los espacios públicos.  (Alegre, 2018) 

Tabla 5. Problemáticas E. Público en Perú 

Fuente: Adaptado de (Huilca, 2018) 

PERDIDA DE ARBOLADO O ÁREAS VERDES

CRECIMIENTO URBANIZACIONES PRIVADAS

CARENCIA DE APROPIACIÓN  

PRIORIDAD AL VEHICULO PARTICULAR

PRIVATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INEFICIENTE Y CARENTE DE 
PREOCUPACIÓN

INFRAESTRUCTURA INVASIVA

CRECIENTO  URBANO NO PLANIFICADO

PERÚ
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Argentina. 

 

El propio carácter evolutivo de los asentamientos y la 

complejidad de estas, son factores que las urbes argentinas 

desarrollan, pues generan ciudades dispersas y fragmentadas. En 

las que los espacios públicos son nulos o carecen de calidad. 

Sumado a los impactos de las nuevas tecnologías, las 

comunicaciones y la globalización que incorporan nuevas 

prácticas en la sociedad, dejando en el olvido encuentros en 

plazas, calles, parques. etc. (Turiaci, 2015) 

 

“La forma en la que los planes y estrategias de diseño en 

espacios públicos no son las adecuadas, muchas de estas, no 

genera riqueza de actividades tematizadas y dirigidas a usuarios 

que participen directamente en el lugar. Muchas veces estos 

espacios quedan tan solo en lugares de paso, de transición y nada 

más. Al estar abandonados empiezan a surgir otros problemas 

como la inseguridad y la no apropiación adecuada del lugar por 

parte de los ciudadanos”. (Perahia, 2007) 

 

 

Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más 

riqueza cultural e identidad, sin embargo, carece de espacios 

públicos gratuitos y de accesibilidad universal, pues solo clase 

más pudiente puede acceder a ser partícipe de eventos como por 

ejemplo una obra de teatro, un musical, un festival… etc. Esta 

misma existencia de infraestructura y arquitectura exclusiva y 

privada, existente por las clases sociales, no involucra o invita a 

habitar el espacio, crea que estos estén vacíos, pues la población 

no siente la necesidad de ser parte de ellos. Además, cuando un 

sector de la urbe no está dotado por servicios básicos como agua 

y luz, que generalmente están a las periferias de las grandes urbes 

también generan una imagen negativa en la sociedad, de 

inseguridad y espacios de abandono o deteriorados, muchas 

veces calificados como sectores peligrosos e inseguros. 

Generalmente la mayor parte de estos problemas están 

relacionados con gestiones administrativas. (Turiaci, 2015) 

 

Imagen 6.Accesos hacia La plaza Villa Bueno Aires. 

Fuente: Extraído de (Carusone, 2019) 

 

Imagen 7.La vida en las calles de Buenos Aires 

Fuente: (Gutman, 2019) 

 

Lugares de cultura, religión, y que están directamente 

relacionados con patrimonio e historia de una urbe simplemente 

tienden a convertirse en lugares de paso y de visitas ocasionales, 

desintegrando la vida y actividades del espacio público. Así 

mismo, la ausencia de tratamiento de bordes en las calles 

restringe el uso de la vereda como el espacio de encuentro entre 

vecinos y desalienta la buena convivencia. Esta ausencia de 

tratamiento incluye la carencia de senderos peatonales y veredas, 

así como de equipamiento y mobiliario urbano, como soporte de 

la actividad ciudadana. (Turiaci, 2015) 

Tabla 6. Problemáticas E. Público en Argentina 

Fuente: Adaptado de (Perahia, 2007) 

AUSENCIA DE MOBILIARIO PÚBLICO ADECUADO 

ESPACIOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS 

ESPACIOS SIN ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS

ARQUITECTURA EXCLUSIVA Y NO ACORDE CON EL 
ENTORNO

PÉRDIDA IDENTIDAD Y CULTURA

INEFICIENTE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS

IMPACTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, LAS 
COMUNICACIONES Y LA GLOBALIZACIÓN

CRECIMIENTO DESORGANIZADO DE CIUDADES

ARGENTINA
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Chile. 

 

El constante crecimiento de las ciudades chilenas ha creado 

sectores periféricos en los que no se consolidan aún ningún tipo 

de actividad y organización en referencia a los espacios públicos. 

Tanto por las tipologías habitacionales empleadas como por la 

ausencia de una estructuración clara en la distribución de los 

equipamientos, es decir que esto permite solo la convivencia de 

viviendas privadas, fábricas o grandes contenedores industriales, 

con vías de alta velocidad, que ni siquiera consideran el espacio 

público como parte de la ciudad. (Flores M. , 2016) 

Imagen 8. Segregación Social, Sur de Santiago de Chile  

Fuente: Extraído de  (Allard, 2018) 

 

Los espacios públicos en las urbes de Chile se encuentran 

físicamente deteriorados, descuidados y en abandono, y es 

algunos de los problemas más comunes es que carecen de 

iluminación, protección, mobiliario adecuado, actividades y 

confort, todas estas condiciones hacen variar el sentido de 

utilización de los mismos y provocan la subutilización o el 

abandono total. (Segovia, 2005) 

 

Muchos espacios de esparcimiento, recreación, participación 

y encuentro comunitario, pasan a convertirse en lugares que 

albergan delitos, riñas, consumo de drogas y alcohol, 

narcotráfico, acopio de basura y otras malas prácticas que 

aumentan en la sociedad intranquilidad y malestar y crea 

desapego con los lugares por falta de seguridad.  (Flores M. , 

2016) 

 

Uno de los mayores conflictos en percepción de seguridad se 

vincula con el horario y la vida nocturna de los espacios 

públicos, Hay una clara tendencia a realizar un menor uso de 

estos durante la noche y es considerado menos seguro. Sumado 

a esto la identidad y apropiación del lugar se pierde. Además, 

muchos espacios públicos tradicionales son reemplazados por 

espacios de transición llenos de comercio informal y de 

adquisiciones de primera necesidad, que distorsionan la imagen 

urbana y la vida de los espacios públicos. (Allard, 2018) 

Imagen 9. Vías en desarrollo. Chile 

Fuente: Extraído de (Allard, 2018) 

 

Chile es uno de los países latinoamericanos con más estudios 

y unos de los más desarrollados en la actualidad, sin embargo, 

sigue teniendo problemas con los espacios públicos y uno de los 

grandes factores negativos es el mismo desarrollo que genera 

patrones de implementar grandes vías, desniveles, calles … etc. 

Que provocan perdida de área verde y arbolado natural, esto 

provoca un ambiente más contaminante y con menos calidad de 

vida para los ciudadanos. (Allard, 2018) 

Tabla 7. Problemáticas E. Público en Chile 

Fuente: Adaptado de (Allard, 2018) 

PERDIDA DE ESPACIOS PÚBLICOS TRADICIONALES POR 
ESPACIOS DE TRANCIÓN COMERCIAL

ESPACIOS SIN ACTIVIDADES DURANTE LA NOCHE

LUGARES CON APROPIACIONES DELINCUENCIALES E 
INSALUBRES

ESPACIOS PÚBLICOS ABANDONADOS Y MAL EQUIPADOS

INFRAESTRUCTURA VIAL ALTAMENTE VINCULADA CON 
EL VEHICULO PARTICULAR

IMPOSICION NUEVAS TIPOLOGIAS PRIVADAS DE 
VIVENDA

CRECIMIENTO DESORGANIZADO DE CIUDADES

CHILE



29 

 

1.5.2. El espacio público: Ecuador. 

 

En cuanto a los espacios públicos en Ecuador, es necesario 

iniciar mencionando que Ecuador al igual que muchos países de 

Latinoamérica pasó por varios procesos en la historia que 

marcarían el estado actual de muchas de las ciudades como por 

ejemplo Quito y Guayaquil. Pues nadie puede imaginarse 

seriamente estudiar los fenómenos urbanos sin plantearse este 

problema, y éste es quizás el único método positivo. 

 

Los espacios públicos como subconjunto del espacio urbano, 

y según lo expuesto por  (Secretaria de Desarrollo Social, 2010), 

“enfrentan también un proceso de deterioro que en los últimos 

años se ha acentuado. Aunque son muchos los factores que han 

contribuido a la degradación de estos lugares, debido a la gran 

cantidad de actores que convergen dentro de ellos”, entre las 

principales causas que se pueden señalar, son las siguientes:  

 

• El deterioro de las condiciones físicas de los 

espacios, originado por la falta de atención y 

recursos que las administraciones locales 

destinan a ellos.  

 

• La falta de participación ciudadana en la 

preservación de los mismos, debido al 

debilitamiento de los vínculos sociales entre los 

diferentes grupos de la población.  

 

• Y consecuentemente, la apropiación excluyente 

de los espacios públicos por parte de grupos o 

personas dedicadas a actividades delictivas o 

antisociales, convirtiéndolos así en lugares 

estigmatizados o restringidos. 

 

En Ecuador los espacios públicos actualmente son espacios 

de un proceso de historia, que son una copia de Europa, pero con 

distintas realidades culturales y creencias. Sin embargo, hay que 

recalcar que dichos espacios, han sufrido un desorden y varios 

problemas por el mal manejo de políticas y economía del mismo, 

que han dado como lugar a ciudades desordenadas, con poca 

intervención urbanística y que provoca la pérdida parcial o total 

de los espacios públicos (Montúfar, 2005). 

 

Las ciudades ecuatorianas presentan problemas con el 

espacio público en diferentes ámbitos, por ejemplo, ciudades 

como Guayaquil y Quito sufren constantes crecimiento de 

población por la migración campo-ciudad, esto conlleva a que se 

creen ciudades difusas y dispersas que no permiten crear un 

habitad de calidad, pues crecen de manera desordena. Además, 

en el caso como Quito la accesibilidad hacia los espacios 

públicos es precario, ya sea por mantenimiento o por diseños 

adecuados que permitan la apropiación por parte de la 

ciudadanía. (Rameix, 2015) 

 

Los espacios públicos en Ecuador son símiles a las ciudades 

latinoamericanas, de igual forma encontramos espacios públicos 

abandonados, subutilizados. etc. en donde se encuentra un 

comercio informal, delincuencia, malos equipamientos urbanos, 

una accesibilidad nula hacia a los mismos y una privatización de 

los mismos, Así como pérdida de identidad y cultural de varias 

comunidades pues la calidad del espacio pública no permite 

crear zonas de mayor calidad de vida para los ciudadanos 

ecuatorianos en general.  (Rameix, 2015) 

 

Cuenca. 

 

La ciudad de Cuenca ha experimentado una expansión 

suburbana muy significativa a lo largo de los últimos años. Así 

mismo la inadecuada ocupación del espacio público, que poco a 

poco se ha ido degradando hasta llegar a su eliminación total, 

estos se han vuelto espacios hostiles, que dan lugar a la 

inseguridad y la no convivencia ciudadana adecuada. (López, 

2019) 

Imagen 10. Conflictos peatonales Cuenca 

Fuente: Extraído de (Tiempo, 2018) 

 

El espacio público cuencano se ha diluido, la incapacidad de 

la ciudad para dar una oportuna respuesta a los nuevos desafíos 

en términos urbanísticos, arquitectónicos, o de equipamiento y 

mobiliario urbano, de infraestructuras y de identidad 

sociocultural crea cada vez más un acceso limitado hacia estos 

espacios por parte de la ciudadanía. (López, 2019) 

 

El espacio público en Cuenca ha perdido calidad de imagen 

urbana, ya que, en muchas plazas, parques, calles. etc. Hay 

presencia de comercio informal y desorganizado, las aceras 

pierden importancia hacia el peatón y estos no tienen el 
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equipamiento necesario para generar actividades acordes para el 

sitio, son simplemente espacios de transición sin más. Otro 

factor es el descuido y la eliminación de áreas verdes existentes, 

que contribuye negativamente a que la ciudad pierda espacios 

públicos adecuados para las necesidades de la ciudad. El nuevo 

modelo de consumismo y herramientas tecnológicas también 

genera que la ciudad pierda espacios públicos y estos sean 

reemplazados por los llamados “centros comerciales” teatros, 

parqueaderos…que lo privatizan y limitan un acceso universal 

 

Tabla 8.Problemáticas Cuenca 

Fuente: Adaptado de (López, 2019) 

1.5.2 El espacio público: Quito. 

Según lo expuesto por Jorge Duque (2017); en la ciudad de 

Quito, debido al crecimiento, formal e informal y a la mala 

planificación urbana ha provocado la presencia de espacios 

verdes e intersticios desarticulados del resto de la ciudad, sin 

tener un uso definido y generando así una problemática social, 

puesto que estos espacios en medio de zonas consolidadas, 

generan problemas de inseguridad y sanidad. 

 

Las calles, pasajes. etc., es el espacio público más olvidado 

en la actualidad, y la verdad es que muchos ya ni lo consideran 

un espacio de esparcimiento o de ninguna otra actividad que no 

sea la de simplemente transitar, y esta es una verdad que golpea 

a la ciudad de Quito como a muchas otras del país. Los espacios 

públicos están siendo devorados por la modernidad y la 

privatización, y las plazas públicas no son la excepción. 

“Actualmente la mayoría de las plazas de Quito tienen fines 

turísticos, la plaza es un espacio para admirarlo contemplar sus 

monumentos y pasar de largo. (Donoso, 2017) 

 

El poco uso que se está dando a los espacios públicos en la 

actualidad junto con los problemas sociales que crecen en el 

Ecuador y en Quito, han causado que los mismos se transformen 

ante nuestros ojos, en el escenario de la representación de los 

problemas. Es decir, los mismos se han vuelto el lugar perfecto 

para la realización de actividades antisociales. Son lugares 

propicios para el vandalismo, el consumo de drogas, la venta 

ilegal de bienes, la vivienda precaria de muchos y se ha 

transformado en puntos de encuentro de grupos sociales que 

amenazan a la ciudadanía quiteña. (Donoso, 2017) 

 

Algunos problemas identificados en relación directa con el 

espacio público en Quito son: 

• Deficiente peatonalización con recorridos 

interrumpidos que no discontinuidad ni enlazan los 

espacios públicos relevantes del contexto. 

Tabla 9.Conflictos peatonales en Quito 

Fuente: Extraído de (Comercio, 2019) 

 

• Baja intensidad de uso con dinámicas que priorizan 

los horarios del día y dejan abandonados los de la 

noche. 

• Presencia en el espacio público de indigencia y 

marginalidad, lo que aumenta la sensación de 

inseguridad entre la población residente y los 

visitantes. 

• Déficit en arbolado, áreas verdes y jardinería. 

• Insuficiente mobiliario urbano que apoye las 

necesidades de las personas que recorren el lugar. 

• Uso inadecuado de los espacios públicos, en algunos 

casos es excesiva y en otros se subutiliza. 

• Insuficiente limpieza del espacio público, 

recolección de basuras, falta de mantenimiento 

permanente de la imagen urbana. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS APAGADAS

TECNOLOGíA COMO HERRAMIENTA PARA 
LA PERDIDA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

ESPACIOS PRIVATIZADOS

COMERCIO INFORMAL 

PÉRDIDA DE ARBOLADO Y ÁREAS VERDES

CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO Y 
SIN PLANIFICACIÓN

CUENCA
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• La presencia masiva de automóviles en Quito ha 

promovido que las políticas de planificación urbana 

desde hace un par de décadas se enfoquen en la 

ampliación de vías, creación de intercambiadores, 

reducción de ancho en las veredas, destino de parques 

y áreas verdes como estacionamientos para coches.  

• Comercios informales en aceras, calles, plazas que 

degradan la imagen urbana.    

 Imagen 12. Recuperación Espacio Público 

Fuente: (Informa, 2018) 

 

Imagen 11.Comercio Informal. 

Fuente: Extraído de (Comercio, 2019) 

 

 

 

Tabla 10. Problemáticas Quito 

Fuente: Adaptado de  (Rueda, 2017) 

 

 

 

 

 

 

QUITO
CRECIMIENTO ACELERADO Y  

MALA PLANIFICACIÓN URBANA 
LA VEREDA NO ES CONSIDERADA 

UN ESPACIO PÚBLICO. 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS ESTÁN 
SIENDO DEVORADOS POR LA 

MODERNIDAD Y LA 
PRIVATIZACIÓN, 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ANTISOCIALES EN LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS.

DÉFICIT EN ARBOLADO, ÁREAS 
VERDES Y JARDINERÍA.

DÉFICIT DE ACTIVIDADES 
DURANTE HORARIOS 

NOCTURNOS

INSUFICIENTE MOBILIARIO 
URBANO QUE APOYE LAS 

NECESIDADES DE LAS PERSONAS.

DEFICIENTE PEATONALIZACIÓN 
CON RECORRIDOS 
INTERRUMPIDOS 

FALTA DE MANTENIMIENTO 
PERMANENTE DE LA IMAGEN 

URBANA.

PRIORIDAD AL AUTOMOVIL 
PRIVADO.

COMERCIO INFORMAL
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1.5.3 El espacio público: Parroquia Turubamba, Quito 

Turubamba es una parroquia ubicada al sur de la ciudad de 

Quito, Ecuador. 

 

Imagen 12. Ubicación Parroquias Sur de Quito y Turubamba  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Muchas parroquias del sur de Quito simplemente se han 

desarrollado por la expansión y asentamientos a lo largo de la 

historia, estas están compuestas por barrios y comunidades 

obreras que migran del campo hacia la ciudad en busca de una 

mejor calidad de vida. (Jardon, 2015) 

Imagen 13. Parque Lineal Caupichu 

Fuente: Extraído de  (Google, 2020) 

 

En cuanto a los espacios públicos en la parroquia son nulos o 

escasos o si es que existen no están adecuados para el habitar, 

simplemente son espacios vacíos o terrenos en abandono por 

parte de la administración pública y la comunidad.es de 

mencionarse que, estos son escasos, pues existen muy pocos; y 

los pocos que existen están en total abandono o estado 

deplorable ,esto debido a que la parroquia se compone más de 

residencias y asentamientos informales, por lo que, es escaso el 

desarrollo de espacios públicos adecuados.  (Jardon, 2015) 

 

 

Los pocos que existente tienen problemas como: abandono y 

falta de mantenimiento e intervención para su uso adecuado. 

Esto genera espacios residuales que diariamente son utilizados 

para la vida antisocial, generando un espacio público inseguro y 

poco accesible hacia la población.  Por ejemplo en el Parque 

Lineal Caupichu, se generan actividades ilegales y el sitio es 

guarida de muchos delitos que ocurren en el sector. (Andrade, 

2012) 

 

Existen espacios públicos, sin planes de estrategia y diseño 

acorde con la población y actividades del sector, es decir no están 

dotados de equipamiento adecuado para que la comunidad pueda 

disfrutar de una manera adecuada el lugar, muchas veces estos 

espacios son generados e improvisados con equipamientos 

barriales hechos por los moradores de la parroquia. 

Imagen 14 .La Bretaña 

Fuente: Extraído de  (Google, 2020) 

 

La privatización de estos lugares genera que el acceso a estos 

sea limitado y limitado en actividades y horarios impuestos por 

la comunidad más cercana al lugar. Además, esto genera 

espacios delimitados por cercas y vallas de hormigón y acero que 

dañan el entorno natural. (Andrade, 2012) 

Imagen 15.Parque Venceremos 

Fuente: Extraído de  (Google, 2020) 

 

Turubamba se caracteriza por su uso de suelo industrial, y 

asentamiento de viviendas informales esto genera que los 

espacios públicos naturales existentes como quebradas, sean 

contaminadas y descuidadas, muchas veces son botaderos de 

basura. Por la poca intervención y protección ciudadano y 

municipal. (Andrade, 2012) 

Imagen 16 .Quebrada El conde 

Fuente: Extraído de  (Google, 2020) 
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Turubamba es una parroquia, caracterizada tener varias 

identidades y culturas, es un sector lleno de costumbres y 

tradiciones, bien propias del lugar o adoptadas por los habitantes 

que van llegando al sector y buscan de alguna manera expresar 

su tradición, por ejemplo, se realizan fiestas patronales en honor 

a las creencias religiosas del sector, se realizan actividades como 

desfiles, pregones, bailes, juegos infantiles y deportivos… etc. 

Sin embargo, estas no poseen un sitio adecuado u ordenado para 

que se realicen de forma pertinente. (Carrión M. , 2016) 

 

Imagen 17. Fiestas Barrio Santo Tomás 

Fuente: Extraído de  (Carrión F. , 2016) 

Las calles y aceras del sector son otro factor negativo, ya que 

muchas de estas calles pierden su transición peatonal y de 

actividades en la noche, pues carecen de infraestructura e 

iluminación adecuada, esto genera inseguridad y espacios 

públicos carentes de actividades nocturnas. Y por el día sin 

embargo prevalece el comercio informal. (Andrade, 2012) 

 

Son calles y avenidas sin el acceso a una vereda adecuada, y 

muchas veces ni existe infraestructura adecuada, y si existen la 

prioridad es la circulación del vehículo, sin tener en cuenta el 

peatón, y otro tipo de movilidad que se utilizan como la bicicleta, 

para trasladarse a dejar a sus hijos a escuelas y colegios más 

cercanos a su vivienda. (Andrade, 2012) 

 

Imagen 18.Calle Julio Andrade 

Fuente: Extraído de  (Comercio, 2019) 

Imagen 19. Calle la Cocha 

Fuente: Extraído de  (Google, 2020) 

 

Turubamba carece de una integración e intervenciones 

adecuadas para que los espacios públicos, muchos de ellos están 

abandonados y algunos ni siquiera tiene la infraestructura 

adecuada para garantizar la accesibilidad y apropiación de estos 

espacios. 
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1.6. Análisis critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.Análisis Crítico 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7 Formulación del problema. 

Desarrollo de una red de espacios públicos en Turubamba, 

permitirá re-potencializar el sector y mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del sector. 

1.8. Justificación 

La zona de estudio presenta problemas con el espacio público, 

en los mismos que se pretende rehabilitar el derecho a estos y 

que garanticen una mejor calidad de vida para el sector, como lo 

establece: 

“Que, el artículo 23 de la Constitución del Ecuador establece

 que las personas tienen derecho a acceder y participar del espa

cio público como ámbito 

de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoc

ión de la igualdad en la diversidad. “ (POT, 2015) 

 

Estos lineamientos y propuestas de intervención en los 

espacios públicos deben tener equipamiento y actividades que 

garanticen el esparcimiento social adecuado en la zona, creando 

así una cohesión social e integración de espacios que ayuden a 

potenciar la calidad de vida en la parroquia de Turubamba.  

 

El análisis social y de territorio o ubicación, establecerán 

puntos estratégicos para potenciar estos espacios y serán 

adecuados al tipo y genero de sociedad para que puedan 

aprovechar y apropiarse de los espacios públicos. Creando más 

conciencia y apego a cuidarlos. Las actividades temáticas de 

igual forma estarán vinculadas con el tipo de sociedad y 

necesidades más influyentes o pertinentes para cada caso. 

 

Estos parámetros de intervención y de posibles estrategias de 

diseño se obtendrán a través de diagnósticos físicos, históricos, 

ambientales, sociales, etc. Los cuales se comparar y se 

analizaran con necesidades del sector mediante entrevistas, 

encuestas, fotografías, estados actuales, participaciones 

comunitarias… etc. Con estas estrategias o parámetros definidos 

bajo parámetros estudiados y analizados. Se pretende desarrollar 

una red de espacios públicos que mejoren la calidad de vida y 

usos de estos. 

 

Y a su vez, permita la potenciación, así como la activación 

del lugar; a su vez que permita una fuerte conexión de los 

moradores y su identidad, historia y cultura y que estos mejoren 

su visión de tener espacios públicos dignos y sufrientes para 

satisfacer las necesidades de cada uno. 

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Desarrollar una propuesta urbana para la integración de los 

espacios públicos en el sector de Turubamba, mediante el 

análisis de la identidad y cultura barrial que permita mejorar la 

calidad de vida de la comunidad.  

1.8.2 Objetivos Específicos 

1) Recopilar información in situ del sector, estudios 

realizados sobre el crecimiento y dinámica de la zona el 

cual forma al objeto de estudio de este proyecto, con la 

finalidad de recabar información, que permita analizar 

puntos de vista social, ambiental, historia, económica. 

etc. 

2) Realizar encuestas y entrevistas en la zona que aporten al 

análisis diagnóstico de los espacios públicos de la 

parroquia, para obtener lineamientos estratégicos de 

intervención de los espacios públicos existentes. 

 

3) Desarrollar el diagnostico urbano que permitan 

establecer una fundamentación teórica y una postura 

crítica frente al abandono y deterioro del espacio público 

y que a la misma vez nos facilite parámetros de 

intervención del espacio público. 

4) Desarrollar y proponer estrategias para reactivar una red 

de espacios públicos, acorde a las necesidades del sector 

de Turubamba, y en base a los datos recopilados en 

campo e investigativos.  
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CAPITULO 11 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos. 

2.1.1 Antecedentes Nacionales. 

 

Arteaga, (2017). Autogestión del espacio público: 

Formas de autogestión del espacio público en la ciudad 

de Quito (2009 – 2015).  

Resumen: La autogestión del espacio público está implícitamente 

relacionada con la participación ciudadana como una forma de 

evolución de la misma en la que el gobierno local deja de ser el actor 

incluyente y pasa a ser facilitador para que la propia comunidad 

transforme su entorno de acuerdo a su nivel de organización y tipo 

de necesidades. Se diferencia de la cogestión ya que la toma de 

decisiones sobre el espacio público y las acciones que se ejecuten 

sobre el mismo, son tomadas desde y por la comunidad autogestora.  

Por lo tanto, el gobierno local asume responsabilidades paritarias 

en igualdad de condiciones y acciones, asumiendo roles monolíticos 

en unos casos y jerárquicos en otros. Tales diferencias responden a 

la organización de la comunidad, sus redes asociativas y su 

capacidad de efectivizar los procesos de acción y transformación del 

espacio público.  

La presente investigación denominada Formas de Autogestión del 

Espacio Público en la ciudad de Quito en el periodo 2009-2015 se 

encuentra estructurada a través de un modelo deductivo, en donde a 

través de una búsqueda teórica y metodológica, se realiza una 

investigación comparada de cuatro estudios de caso en la ciudad de 

Quito: Quito Tenis, Rumipamba, Ferroviaria Alta y Quitumbe, 

barrios que contienen a las comunidades autogestoras, seleccionados 

a través de sus similitudes y diferencias en valores extremos. A partir 

de tres dimensiones: Comunidad, Estrategias de Intervención y 

Resultado en el Espacio Público, se analiza simultáneamente la 

información cualitativa y empírica recolectada. Las conclusiones de 

la investigación ratifican las hipótesis en distintos niveles y 

contextos. 

Buitrago (2019) El espacio público como integrador de 

ciudad. Riobamba como caso de estudio. 

Resumen: A lo largo de la historia, el espacio público ha sido una 

característica importante de cada ciudad que crea una adecuada 

calidad de vida e imagen urbana, es un elemento integrador de 

ciudad; es decir, conecta y comunica varios puntos, vías o espacios 

y brinda accesibilidad a sus habitantes para el disfrute de áreas 

recreativas, deportivas, culturales y de ocio. En la actualidad, en 

Riobamba se puede notar una carencia de espacios públicos para el 

disfrute y uso de sus habitantes, y una desconexión de los estos 

.  

Este artículo académico es un extracto de tesis de pregrado enfocado 

en la implementación de un diseño que solucione el problema de 

ausencia de espacio público y de integración de la ciudad. Para ello, 

se definen los conceptos básicos como primera instancia; después se 

diagnostica el contexto urbano y arquitectónico; y, por último, se 

presenta una propuesta urbana de un parque lineal que satisface las 

necesidades en cuanto al espacio público y el área verde de 

Riobamba.  

 

Con estas consideraciones, se desarrolla el diseño en el aeropuerto 

de Riobamba que, gracias a su ubicación estratégica, integra a la 

ciudad y representa una amplia área verde que cumple con las 

necesidades de los ciudadanos. Este espacio actualmente está 

deshabilitado y limita el crecimiento poblacional, por lo que el 

diseño da vida al espacio y a la dinámica de la urbe que demanda 

nuevas condiciones. 

Baldeón (2018). “El espacio público como paisaje 

urbano: percepción del usuario y la valoración de los 

espacios públicos existentes en la ciudad de Riobamba”. 

 

Resumen: El trabajo de investigación busca definir al espacio 

público como elemento del paisaje urbano, ajustándolo a la realidad 

de Riobamba, a través de la metodología implantada, se establece la 

situación que los usuarios experimentan en los parques de la ciudad.  

Como antecedentes no existen trabajos investigativos, que 

aborden la temática desde un enfoque crítico de la situación actual 

de los parques de Riobamba. A esto se suma la tendencia del m2/hab 

de espacio público que, en ciudades de países en vías de desarrollo, 

está por debajo de lo establecido por la OMS, sin mencionar la 

calidad que estos deberían tener.  

El espacio público implica distintas dimensiones, sumado a esto 

está el usuario que con su percepción y valoración define el grado de 

satisfacción, seguridad y confort que asimila a la hora de ser parte 

del sitio.  

Quien administra el buen uso de los parques es el Municipio; por 

otra parte, quienes ejecutan proyectos o los intervienen, son 

profesionales de las ramas de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 

(escasamente este último), se torna indispensable una valoración 

técnica que determine cuál es el enfoque al que responden los 

parques.  

Estableciendo tres grupos que globalizan los parques, por una 

parte, parques emblemáticos y patrimoniales primer grupo, parques 

mayores y representativos por área y demanda segundo grupo y el 

tercer grupo está conformado por los parques menores ubicados en 

zonas de expansión. Se analizan e interpretan los resultados, 

estableciendo que la situación requiere un proyecto de ciudad, que 

integre el espacio público como parte indisociable del espacio 

urbano.  
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Se determinan estrategias para los parámetros que encuestas a 

usuarios y entrevistas a técnicos han arrojado como prioritarias. Los 

beneficios esperados pretenden que los parques de la ciudad sean 

espacios de intercambio social, cultural, artístico y deportivo, de 

inclusión e identidad; que las familias, personas de diferente edad, 

género, estrato social, religión e ideología política, retornen a estos 

a disfrutar de un paisaje visual armónico y los avances tecnológicos, 

que los protagonistas inherentes a estos sitios deben ser los 

principales comprometidos y confluyan en un objetivo común, que 

es el trabajo mancomunado y responsable que permita crear espacios 

públicos dignos de todos los riobambeños, independientemente del 

sector donde se habite. 

 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

Hertz (2017). El espacio público en la ciudad popular. 

Formas de producción y apropiación de los espacios 

públicos en la Ciudadela Mariscal Cáceres 

Resumen: La ciudad popular, como un proceso continuo de 

urbanización y consolidación, se constituye como un paradigma 

urbano que comparten gran parte de las ciudades latinoamericanas; 

debido al lugar periférico que ocupamos dentro del sistema 

capitalista como región, formas de trabajo precarias y el surgimiento 

de un mercado informal de suelo. El espacio público no escapa a 

estos problemas y es la forma urbana que mejor evidencia las 

contradicciones propias de la ciudad, como la segregación, la 

desigualdad y la pobreza. Es por esto, que los estudios urbanos 

juegan un papel fundamental para hacer comprensible estos procesos 

de urbanización popular, la topografía variable importante y el papel 

que juega lo público a escala barrial.  

 

De esta manera, la presente investigación desea aportar la 

comprensión de los cambios y particularidades en los procesos de 

producción y formas de apropiación de los espacios públicos por 

parte de las comunidades circundantes a los mismos, en relación a 

las diversas formas de urbanización popular. La pregunta que se 

buscó responder en este trabajo es: ¿Qué tipos de espacios públicos 

se producen a partir de los diferentes procesos de urbanización 

popular? Por lo que, teniendo como base el paradigma de la ciudad 

confusa de Pedro Abramo (2013), se analizó los asentamientos 

populares consolidados en zona plana e informales difusos en zona 

de laderas, ubicados en el territorio que comprendió el Proyecto 

Urbano Integral de Mariscal Cáceres, el cual perteneció al Programa 

BarrioMío de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2011 – 

2014). Es así como se logró identificar las particularidades de los 

procesos de consolidación de los barrios o asentamientos, y sus 

espacios públicos.  

 

Evidenciando el papel de los mercados de suelo como fuerzas 

estructurales del territorio, y a la política pública y organización 

vecinal, como agentes que producen –o no– la trama urbana y sus 

componentes. De esta forma, se identificaron espacios públicos 

populares en la zona plana y consolidada, y una red dispersa de 

espacios semicomunales en la zona de laderas. En ambos casos la 

concepción de lo público varía entre lo anónimo y los comunitario, 

así mismo, el marco geográfico en el que se desarrolla la trama 

urbana influencia de manera decisiva la forma de producción de los 

espacios de encuentro. Finalmente, esta investigación buscó 

contribuir al paradigma de la ciudad popular desde lo público, y no 

solo desde el problema de la vivienda, dando cuenta de la 

complejidad propia de lo urbano como una construcción colectiva. 

 

Ramiro, Zermeño, Meneses y Azuela (2016) La 

reinvención del espacio público en la ciudad fragmentada 

Resumen: El espacio público ha adquirido un peso significativo 

en los debates actuales de la ciudad; lo cual no es casual, porque se 

ha convertido en uno de los temas de mayor trascendencia social, 

política, cultural y económica, así como en un elemento clave dentro 

de las políticas urbanas. Esta afirmación conlleva una realidad: 

existe una relación histórica entre ciudad y espacio público que 

permite identificar cambios en el tiempo, por ejemplo, que el espacio 

público precedió a la ciudad y que fue el punto de partida para su 

nacimiento.  

En las grandes ciudades de este siglo se concentran las relaciones 

sociales en toda su complejidad y se manifiestan las asimetrías y 

problemas que las distinguen, así como la tendencia a la 

fragmentación y al debilitamiento de lo público de diversas formas: 

como bien común, espacio de encuentro y de relación entre personas, 

grupos, clases y actores sociales diferentes y espacio para construir 

la ciudadanía y las formas democráticas de vida urbana. 

Actualmente, las ciudades son sedes estratégicas de funciones y 

actividades terciarias articuladas a formas diversas de producción, 

consumo, inversión, organización y gestión local y translocal.  

En estas ciudades existen macroprocesos urbanos entrelazados 

con localidades próximas y lejanas que han transformado la 

experiencia humana en dos dimensiones fundamentales, el espacio y 

el tiempo. El presente libro incorpora una serie de reflexiones y 

estudios de expertos investigadores de México e Iberoamérica, así 

como de resultados de investigación y miradas de jóvenes 

investigadores con nivel de posgrado y posdoctorado en la UNAM y 

en otros claustros académicos. Se trata de un esfuerzo para 

adentrarse en muchas de las dimensiones del espacio público y 

pensar las políticas y estrategias para su manejo, recuperación y 

transformación como elemento esencial de la vida urbana en la 

ciudad del siglo XXI 
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Romero (2016) Espacios públicos y calidad de vida 

urbana. Estudio de caso en Tijuana, baja california. 

 

Resumen: Tradicionalmente se les ha atribuido a los espacios 

públicos el valor de mejorar la calidad de vida urbana de usuarios y 

residentes donde aquellos se localizan. Esta investigación cumple 

con el objetivo de estudiar un caso de estudio que comprende dos 

espacios públicos, la Unidad deportiva profesor José Santos Meza y 

el Malecón Bicentenario de Playas, diseñados como parte de la 

política pública estratégica para combatir la crisis de violencia e 

inseguridad urbana imperantes en Tijuana B.C.  

Y con ello mejorar la imagen de la ciudad y la calidad de vida 

urbana de los habitantes. El abordaje teórico utilizado se basa en una 

perspectiva desde el individuo, desde la geografía humana 

fenomenológica se estudió el espacio vivido, la construcción social 

del espacio público y principalmente la construcción de la calidad de 

vida urbana en ambos espacios. Se realizaron recorridos de 

observación de usos/actividades durante 14 días en cada espacio, se 

entrevistaron a 22 usuarios y a seis informantes clave. Los resultados 

obtenidos permiten conocer cómo estos espacios son utilizados, 

apropiados y valorados socialmente.  

Se encontró que la calidad de vida urbana de los usuarios puede 

ser mejorada a través de diversos vínculos entre dimensiones del 

espacio y aspectos de la calidad de vida urbana tales como: disfrute 

del espacio, salud, seguridad, familiar, economía, distracción, 

diversión, civismo, socialización, relajación, contacto con la 

naturaleza, identidad, turístico, artístico-cultural, apropiación del 

espacio y educación ambiental. Aun con elementos de insatisfacción 

con los espacios como la inseguridad urbana, ambos han cumplido 

con su objetivo. Palabras clave: Espacios públicos, calidad de vida 

urbana, inseguridad urbana. 

2.2. Ciudad, Sociedad, Espacio Público 

2.2.1 Ciudad 

Es por esto que es imprescindible comprender el término ciudad.  

Según la Real Academia Española, en su diccionario digital, la 

palabra ciudad tiene dos significados:  

1) “El conjunto de edificios y calles, regidos por un 

ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica 

por lo común a actividades no agrícolas.”,  

2) Lo urbano, en oposición a lo rural”. Por lo tanto, la ciudad, 

vista desde una perspectiva simple, es el conjunto de 

edificaciones y estructuras arquitectónicas construidas por 

el hombre, aglomeradas en un espacio determinado. 

  

Sin embargo, hoy en día “Las ciudades se han convertido en un 

fenómeno cambiante, tanto en su escala como en su estructura 

territorial, tanto en su organización como en las culturas y 

comportamientos.” (Borja, 2000) 

 

El crecimiento y la evolución de las mismas ha llevado a la 

obligación de comprenderlas desde diferentes perspectivas y a 

involucrar temáticas mucho más complejas. El reconocido geógrafo 

español Jordi Borja, define a la ciudad como un conjunto de 3 

dimensiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Concepto de Ciudad 

Fuente: Extraído de  (Borja, 2000) 

Según el arquitecto Eliel Saarinen, en su libro “La Ciudad: su 

crecimiento, su declinación y su futuro”, las ciudades de ahora, 

deben funcionar como el hogar de la población, con el mismo 

espíritu con que una casa debe hacerse el hogar de la familia, si es 

que va a ser habitable y socialmente constructiva.  

 

 Sin embargo, ese no es el caso. “En las ciudades modernas, las 

dinámicas privatizadoras del espacio urbano y el ruido de la 

globalización, socavan el reconocimiento de los ciudadanos como 

sujetos activos e iguales de la comunidad política, a los que se 

reconoce el derecho y la posibilidad real de acceder a la diversidad 

de las ofertas urbanas. (Saarinen, 2010) 

 

2.2.2 Ciudad Dispersa  

Imagen 20.Ciudad dispersa, Sunscity Arizona EE. UU 

Fuente: (Carpio, 2014) 

 

Una ciudad dispersa tiene en general connotaciones negativas, los 

residentes de los barrios en expansión dependen mucho más del 

automóvil y emiten más contaminación por persona. La ciudad 

dispersa por su configuración y distribución urbana, disminuye 
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considerablemente la cohesión social y la vida en comunidad 

creando barreras entre las personas “tiende a sustituir los espacios 

públicos como parques por espacios privados, con la creación de 

lugares sin mucha identidad, espacios carentes de atractivo, y de 

historia. (Carpio, 2014) 

 

“El resultado de una ciudad dispersa y de baja densidad 

poblacional es la pérdida de esferas públicas y una transformación 

de los hábitos ciudadanos. “Este modelo de ciudad privatizada y 

fragmentada, considera los aspectos ya mencionados, y a la vez 

establece un vínculo entre las teorías de EEUU y la planificación 

urbana de Latinoamérica. (Carpio, 2014) 

 

2.2.3 Ciudad Compacta 

Frente al modelo de ciudad dispersa ya expuesto. En la actualidad 

el enfoque de la sostenibilidad ambiental y la búsqueda de espacios 

públicos activos, ha llevado a muchos arquitectos, urbanistas y 

ciudadanos en general a reinterpretar el modelo de una “ciudad 

densa” o “ciudad compacta” generando alternativas frente a la 

dispersión de la ciudad. Un ejemplo de ello es el proyecto de las 

súper manzanas de Barcelona que generan un tipo de ciudad 

compacta y densa en su mayor totalidad. (Carpio, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21.La Súper-manzana en Barcelona 

Fuente: Extraído de  (Carpio, 2014) 

La Súper-manzana en Barcelona es una célula de organización   

urbana formada por varias manzanas, que genera una ciudad densa 

y compacta, y que, con su implantación, aporta soluciones a las 

principales disfunciones ligadas a la movilidad, a la vez que mejora 

la disponibilidad para el peatón y mejora la calidad del espacio 

público en general. 

 

2.2.4 Ciudad Dispersa Vs Ciudad Compacta. 

Imagen 22.Ciudad difusa vs Ciudad compacta 

Fuente: Extraído de  (Carpio, 2014) 

 

La zonificación por actividades conduce a una mayor 

dependencia del vehículo privado y resta importancia al espacio 

público contribuyendo a su descuido y desuso. Los nodos compactos 

por otro lado reducen los desplazamientos, permiten ir a los sitios 

andando o en bicicleta, y contribuyen a crear espacios públicos con 

una mayor identidad, activos y llenos de gente. (Baldeón, 2018) 

 

El desafío de la creación de una ciudad compacta moderna 

requiere la superación de un urbanismo que separa los usos y da el 

predominio al automóvil. Satisfacer las necesidades de movilidad 

personal sin que el carro sea prioritario y así equilibrar la utilización 

de los espacios públicos a favor del peatón y de una sociedad basada 

en la vida comunitaria, (Baldeón, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23.Ciudad Dispersa vs Ciudad Compacta 

Fuente: Extraído de  (Carpio, 2014) 

 

2.2.4 Ciudad sustentable 

 

 “Probablemente uno de los retos más importantes para el 

desarrollo sustentable es afrontar los desafíos sin precedentes que 

enfrentan las ciudades en este siglo. Especialmente las transiciones 

demográficas, ambientales, económicas y sociales mueven a las 

ciudades hacia nuevos modelos de desarrollo, que no permiten una 

adecuada planificación para los espacios públicos y que generan 

graves problemas dentro de la sociedad. (Amoroso, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Relación entre población urbana y población rural a 

nivel 

Fuente: Extraído de  (Amoroso, 2015) 

 



40 

 

Para que las necesidades de los ciudadanos y la calidad de vida 

sean satisfactorias en las ciudades sustentables es necesario que se 

diseñen sistemas urbanos de modo que promuevan; 

 

Gráfico 2. Ciudades Sustentables 

Fuente: Adaptado de  (Amoroso, 2015) 

Se puede pensar en una ciudad saludable, vivible, segura y 

sustentable teniendo al ciudadano como centro y al espacio público 

como espacio prioritario dentro de la ciudad. Uno de los temas que 

también está vinculado con la ciudad sustentable es la habitabilidad, 

“Habitabilidad significa ser capaz de llevar a tus hijos a la escuela, 

ir a trabajar, ver a un médico, pasar por la tienda o por el correo, salir 

a cenar, ir al cine, y jugar con tus hijos en el parque -todo sin tener 

que subirte a un carro.” (Gehl, 2010) 

 

 La ciudad habitable o vivible necesita una combinación de 

buenos espacios que inviten y una determinada masa de gente que 

los use, esto significa buscar una densidad adecuada y la creación de 

espacios públicos capaces de soportarla. Está claro que el espacio 

público es el núcleo principal de la ciudad sustentable, es importante 

estudiar los distintos fenómenos que componen la vida pública y que 

estructuran la ciudad. “La necesidad de un mayor conocimiento 

sobre lo que puede hacer que la gente utilice más la bicicleta o 

camine en vez de conducir un auto contaminante tiene que 

complementarse con conocimientos básicos acerca de la cohesión 

social y económica del espacio público” (Amoroso, 2015) 

 

 

Gráfico 3.Ciudad Sustentable 

Fuente: Adaptado de (Amoroso, 2015) 

 

2.2.5 Sociedad dentro del espacio público 

Según la Real Academia Española “sociedad” se define como:  

1. “Persona moral creada por el contrato de sociedad y cuyo 

patrimonio está constituido por los bienes aportados por 

todos y cada uno de los asociados.” 

 

2. Conocida también como dimensión inmaterial por ser un 

espacio que determina las relaciones sociales de las 

personas, su potencialidad reside en la capacidad de 

generar encuentros entre la diversidad social de la urbe, 

de reconocimiento e identificación de territorios, 

independientemente del estrato social al cual pertenece la 

persona, ya sea a barrios populares, residenciales o 

comerciales.  

 

El espacio público supone uso social colectivo y diversidad de 

actividades, y sus características pueden ser evaluadas a partir de la 

capacidad que presenta para generar relaciones sociales, para acoger 

y mezclar grupos y comportamientos, así como su capacidad para 

estimular la identificación, la integración y la expresión cultural y 

colectiva. (Barrientos, 2017) 

 

Gráfico 4. Sociedad Sostenible 

Fuente: Adaptado de  (Barrientos, 2017) 

 

La sustentabilidad social del espacio público puede definirse 

como la capacidad que tiene un proyecto de garantizar la satisfacción 

de necesidades y aspiraciones de las comunidades. Esta dimensión 

está asociada a aspectos físico urbanos que aseguran la 

confortabilidad y seguridad del espacio público, y a aspectos sociales 

que requieren desde la administración un buen manejo 

comunicacional para gestionar la participación ciudadana y la 

educación social. (Barrientos, 2017) 

 

LAS 
INTERACCIONES 

ENTRE LAS 
PERSONAS

LA DIVERSIDAD 
DE LOS GRUPOS 

Y CULTURAS

MANTER 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

EDIFICIOS CON 
SIGNIFICADO 
HISTÓRICO Y 

CULTURAL

CIUDADANIA 

Usuarios activos de 
los espacios

ESPACIO PÚBLICO     
Espacios que inviten 
y generen vida social

CIUDAD  
SUSTENTABLE

• Participacion 
ciudadana

• Educacion 
social

Espacio vital

• Cuidado

• Vigilancia

• Actividades

Equipamiento



41 

 

 

Gráfico 5.Rol de la Sociedad en el espacio público 

Fuente: Extraído de  (Barrientos, 2017) 

 

Un espacio socialmente sustentable es aquel que se constituye en 

un espacio vital, que se utiliza debido a que fue capaz de recoger las 

aspiraciones y requerimientos de la comunidad usuaria, generando 

atracción de flujos desde el entorno, también  la calidad de estos 

estándares de una buen espacio público va acompañado de 

innovación tecnológica en el diseño, de la infraestructura energética, 

alternativas de estacionamientos para distintos modos de transporte, 

la adecuación de actividades según el modelo de negocio y la 

diversificación apropiada de los componentes de mobiliario, 

pensando en los diversos segmentos que usarán el espacio público. 

(Baldeón, 2018) 

 

Estimular la confianza y colaboración entre vecinos, reforzando 

el sentido de pertenencia de los habitantes con su entorno para 

fomentar el control social sobre el espacio, contribuye con su 

adecuado uso y cuidado. Esta participación va asociada a un sentido 

de responsabilidad por parte de la comunidad, que junto con la 

institucionalidad pueden generar programas de actividades, 

colaboración en la administración e integración de grupos con 

intereses específicos, entre otras.  

 

En definitiva, los espacios con estándares elevados de confort que 

contemplen una oferta socialmente adecuada y se integren 

plenamente con su entorno urbano y social, serán respetados, 

cuidados y usados. 

 

Gráfico 6. Identidad Social Sustentable 

Fuente: Extraído de  (Baldeón, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.Sustentabilidad Espacio Público 

Fuente: Extraído de  (Barrientos, 2017) 

2.2.6 Espacio público 

Según la Real Academia Española “público” se define como:  

1. “Conocido o sabido por todos. 2. Perteneciente o relativo al 

Estado o a otra Administración. 3. Dicho de una cosa: 

Accesible a todos.”  

“El espacio público supone pues dominio público, uso social 

colectivo y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su 

accesibilidad, lo que lo hace un factor de centralidad “El espacio 

público puede ser definido y categorizado desde el aspecto legal, 

político, ambiental, cultural, etc., y puede estar sujeto a distintas 

normas y, representar usos distintos o específicos. (Borja, 2000) 

 Gráfico 8.Espacio Público 

Fuente: Extraído de  (Pacheco, 2016) 

Según Jordi Borja en su texto La Ciudad Conquistada. La ciudad 

es el espacio público por excelencia es el lugar de cohesión social y 

de intercambios. Para realizar esta afirmación se basa en hechos  
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históricos que han marcado la civilización desde la antigüedad, 

por ejemplo, los griegos crearon el ágora un espacio para discutir los 

eventos políticos y sociales más importantes, donde los ciudadanos eran 

escuchados y se fomentaba el debate. 

     Imagen 25. Ágora (Grecia) 

Fuente: Adaptado de (Zeballos, 2018) 

 

Se puede relatar y comprender la historia de una sociedad y de 

una ciudad a través de los acontecimientos en sus espacios públicos. 

Estos espacios son el reflejo de la cultura, de la vida cotidiana, de los 

valores y pensamientos de los individuos que los habitan. El estado 

tiene la obligación, por ley, de precautelar lo público, Sin embargo, 

las calles, plazas, parques etc. son mucho más que estructuras o 

suelos. Y es ahí cuando entran los ciudadanos y su derecho de acceso 

a estos lugares, pero también su obligación de cuidarlos y apropiarse 

de ellos. (Pacheco, 2016) 

 

A los espacios públicos se los puede analizar y definir bajo 

distintos puntos de vista como lo dice Fonseca y es precisamente la 

unión y consolidación de estos factores los que nos dan una 

definición completa. Los espacios públicos dentro de una ciudad son 

por excelencia definidos por la circulación diaria y cotidiana de los 

ciudadanos. Es así que el espacio está conectado entre tres actores 

fundamentales como se describe en el gráfico. (Pacheco, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Ejes estructuradores del Espacio Público 

Fuente: Adaptado de (Pacheco, 2016) 

 

2.2 Los espacios públicos y sus diferentes perspectivas 

2.2.1 Espacio público y el urbanismo 

 La palabra urbanismo se deriva del vocablo latino “urbus” que 

significa ciudad. Según la RAE el urbanismo se especializa en el 

estudio, planificación y ordenamiento de las ciudades; utilizando a 

la geografía urbana como instrumento fundamental, procurando una 

mayor comprensión de los procedimientos urbanos, con el objeto de 

planificar la participación en la cualificación del espacio.  

Hurtado comenta “el Urbanismo es una ciencia 

multidisciplinaria, donde se analiza la construcción de la ciudad bajo 

diferentes puntos de vista. Hay muchos aspectos que entran en juego 

en el urbanismo y mientras más grande una ciudad es, más complejo 

se vuelve la forma de analizarla. 

“Existen consideraciones arquitectónicas, sociales, 

económicas, ambientales y políticas que afectan una ciudad y 

por lo tanto son parte del urbanismo, urbanismo es todo lo que 

implica dar un buen estilo de vida a los ciudadanos.” 

 

2.2.2 El Urbanismo sustentable 

Al igual que la arquitectura sustentable, implica el 

aprovechamiento de los recursos naturales para mejorar el medio 

ambiente y las ciudades, mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y reducir el impacto ambiental. Con esto se está salvaguardando 

nuestros recursos naturales, financieros y humanos para las futuras 

generaciones De igual manera, el urbanismo sustentable o nuevo 

urbanismo está encaminado a proveer una mejor calidad de vida en 

los usuarios o habitantes, de disminuir la contaminación ambiental y 

de hacer más cómodas y funcionales las ciudades; para esto es 

necesario realizar modificaciones, adecuaciones y 

reestructuraciones a la normativa urbana. (Donoso, 2017) 

Se trata más bien de construir, con el apoyo de la cultura una 

ciudad urbanística con la experimentación en situaciones reales, es 

decir obtener un urbanismo renovado. Y si no lo hacemos en función 

de los valores democráticos, solidarios, basados en los derechos 

humanos de todos, entonces no merecemos ir a una ciudad mejor. 

(Borja, 2000) 

 Precisamente en el libro de Borja, La Ciudad Construida, se 

habla de una nueva tendencia conocida como New Urbanism, donde 

se regresa a un entorno del centro de la ciudad y le resta prioridad al 

surgimiento de ciudades suburbanas en las afueras de la gran ciudad. 

El New Urbanism está construido en base a 13 principios 

desarrollados por Andres DuanyElisabeth Plater Zyberg:  

● La comunidad tiene un centro identificable, normalmente un 

cuadrado de césped que a veces tiene una esquina ocupada por un 

edificio memorable. 

 ● La mayoría de las viviendas han de situarse en un radio de 5 

minutos andando hasta el centro, distancia aproximada de 2000 pies 

o 600 metros. 
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● Variedad de viviendas, para albergar distintos grupos sociales: 

casas, casas en hileras y apartamentos, ya sea por edad y por clase 

social.  

 ● Existencia de tiendas y oficinas de diferentes tipos en los 

límites de la comunidad para cubrir las necesidades semanales de la 

comunidad  

● Se permite una pequeña edificación auxiliar en la parte trasera 

de cada casa que podrá ser usada para alquilar o como lugar de 

trabajo 

 ● Una escuela básica lo suficientemente cerca para que los niños 

vayan caminando.  

● Pequeños espacios de juego cerca de cada casa no más allá de 

una distancia de una décima de milla o 160 metros. 

  ● Las calles de la comunidad son una red de conexión que ofrece 

una variedad de opciones de recorridos peatonales y vehiculares para 

ir a cada sitio, lo cual contribuye a dispersar el tráfico. Las calles son 

relativamente estrechas y sombreadas por filas de árboles el 

resultado es un tráfico más lento, de modo que se crea un ambiente 

que favorece el trasladarse a pie o en bicicleta.  

● Los edificios de los centros comunitarios están situados cerca 

de la calle, creando un fuerte sentido de lugar.  

● Aparcamientos y puertas de garajes raramente se sitúan de casa 

a la calle y quedan relegados a la parte trasera, a la que se accede por 

un pequeño pasaje. 

● Ciertos lugares importantes al final de la calle o un centro 

comunitario son reservados para edificios cívicos, lo que crea 

espacios para la reunión de la comunidad, para actividades 

educacionales, religiosas o culturales, la comunidad está organizada 

para autogobernarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.Lineamientos Urbanismo Sostenible 

Fuente: (Donoso, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Colonia Popular EE. UU 

Fuente: Extraído de  (Donoso, 2017) 

 

 

Imagen 27. Principios urbanismo sostenible 

Fuente: Extraído de  (Borja, 2000) 

  

2.3 Clasificación de Espacios Públicos 

Tradicionalmente se concibe al espacio público como el espacio 

urbano abierto, libre, apto para el desarrollo de necesidades 

colectivas o individuales. 

 

No obstante Rangel establece que entre espacio privado y público 

o abierto debe haber diálogo para conformar un escenario adecuado, 

armónico, de la vida pública, percibiéndose como el paisaje urbano, 

los mismos que deben ir en armonía con el ambiente, la gente y sus 

dinámicas, en un momento y lugar determinado; por lo que, ese 

espacio ha sido construido por el hombre de acuerdo a su cultura y 

sus necesidades, para en él realizar acciones de intercambio no solo 

Ciudad compactaMovilidad amableDiseño Participativo
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Accesibilida
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Calidad de 
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FUNCIÓN

Articulador e 
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Patrimonio 
cultural

Valoracíon 
social
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impactos 

ambientales

DISEÑO 

Abiertos, 
cerrados , 
cubiertos..

Axial, nuclear, 
lineal...

mobiliario, 
iluminacíon, 
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mo...

material sino, y fundamentalmente de ideas, así como de encontrar 

un espacio de entretenimiento y esparcimiento (Rodriguez, 2015) 

 

La tipología de espacios públicos básicamente se puede dividir en 

una tradicional que es la que comúnmente la mayoría conoce son 

lugares que la sociedad frecuenta para uso de recreación, meditación, 

observar, sociabilizar, etc. Son llamados tradicionales por 

permanecer a lo largo de los procesos históricos y que hasta la 

actualidad cumplen la misma funcionalidad. Por otra parte, están los 

contemporáneos o también llamados así por encontrarse más en un 

ámbito cerrado o privatizado, por ejemplo, los teatros, iglesias, 

centros comerciales. -etc. (Rodríguez, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.Tipología de E. Públicos según su diseño. 

Fuente: Extraído de  (Rodriguez, 2015) 

 

 

 

 

Gráfico 12.Tipología de E. Públicos. 

Fuente: (Rodriguez, 2015) 
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Gráfico 13.Tipologías de E. Públicos recreativos 

Fuente: (Demmaro, 2015) 

2.4 Espacios públicos recreativos 

 

Al hablar de espacios públicos recreativos son en sentido de ser 

abiertos y accesibles para disfrutarlos por toda la comunidad, los 

mismos que permitan tener una interacción entre el observador y el 

mismo espacio. Por lo que dentro de este punto podemos encontrar 

diversos espacios públicos definidos como espacios recreativos entre 

estos tenemos principalmente a los parques urbanos; los mismos que 

pueden ser de distintos tipos.  (Demmaro, 2015) 

 

No obstante, es claro que estos espacios no son tan sencillos de 

reproducir, pues se necesitan de modelos que permitan implementar 

y formular proyectos productivos administrados por la comunidad 

innovadora que incluyan, entre otros, una nueva perspectiva de la 

intervención urbana 

Imagen 28. Parque Urbano 

Fuente: Extraído de  (Multi-hall, 2019) 

 

Buscar nuevas formas de administración y gobernabilidad, sin 

dejar de lado el objetivo de estos espacios, es decir convertir a estos 

lugares en espacios de esparcimiento y recreación gratuita; y que se 

convierta en accesible para toda la comunidad. (Ocampo, 2018) 

PARQUES DE PLACER:

SE UBICABAN FUERA DE LAS CIUDADES, ENFOCADOS AL PASEO Y NACE COMO UNA 
RESPUESTA A LA FALTA DE CONDICIONES SANITARIAS EN LA ERA INDUSTRIAL, 
CORRESPONDIENDO A PAISAJES PASTORILES Y NATURALEZA IDEALIZADA.

PARQUES REFORMADOS:

ESTE PARQUE APARECIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS ALREDEDOR DEL 1900, COMO 
CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DE MOVIMIENTOS OBREROS PROGRESISTAS; SE UBICABAN 
AL INTERIOR DE LAS CIUDADES, Y POR LO TANTO, FUERON LOS PRIMEROS PARQUES 
VECINALES.

PARQUES DEPORTIVOS:

ESTOS PARQUES APARECEN EN 1930, ROMPIENDO CON LOS CONCEPTOS ANTERIORES Y 
DESARROLLANDO CAMPOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS;

SISTEMAS DE ESPACIOS ABIERTOS:

ESTE CONCEPTO DE ESPACIO ABIERTO EMPIEZA A DESARROLLARSE EN 1965, PRETENDÍA 
ARMAR SISTEMAS DE PARQUES VECINALES, MINI PARQUES, JUEGOS INFANTILES Y PLAZAS, 
INTENTANDO RECUPERAR LA VITALIDAD PERDIDA DE LAS CIUDADES.
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Los espacios públicos de tipo recreativo, son espacios urbanos 

abiertos de la ciudad de Quito, a partir de la percepción de los 

habitantes y de las dinámicas de uso espontáneo e informal, pone en 

relación las calidades percibidas por los habitantes y el nivel de 

interacción social con las características arquitectónicas de los 

lugares analizados, por lo que, se pueden obtener reflexiones útiles 

para realizar un adecuado planeamiento de los espacios urbanos 

abiertos. (Alessio & Matteo, 2018) 

Imagen 29. Parque Urbano 

Fuente: Extraído de (Multi-hall, 2019) 

 

“Quito con sus usos informales puede ser un laboratorio de 

análisis muy provechoso para definir líneas que conducirán las 

intervenciones en el espacio público de la ciudad contemporáneo”. 

(Alessio & Matteo, 2018) 

 

 

2.5 Los no lugares de los espacios urbanos 

 Cabe recalcar que el termino de los “no lugares”, nace como 

idea del autor Marc Augé en 1993, pues según los expresado se 

puede definir que estos son aquellos espacios que no existían en el 

pasado; pero que actualmente, aparecen como ubicación innegable 

en la vida del hombre contemporáneo; pues son una especie de 

territorios anónimos para hombres anónimos (turistas); es decir, 

ajenos por un período de tiempo a su identidad, origen u ocupaciones 

(Aguilar, 2008). 

 

“Si un lugar puede definirse como lugar de 

identidad, relacional e histórico, un espacio que no 

puede definirse como espacio de identidad ni como 

relacional ni como histórico, definirá un no lugar. La 

hipótesis aquí defendida es que la sobre modernidad es 

productora de no lugares, es decir, de espacios que no 

son en sí lugares antropológicos y que contrariamente 

a la modernidad baudeleriana, no integran los lugares 

antiguos” (Auge, 1993). 

 

Santaren (2018), define a los no lugares como “las instalaciones 

necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías 

rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de 

transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los 

campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados 

del planeta” (pág. 4). 

 

 

 

Imagen 30.Gradas eléctricas determinados como “No Lugares” 

Fuente: (Santaren, 2018) 

 

No obstante, existen autores que determinan a estos “no lugares”, 

como los “lugares” basura de los espacios urbanos, por lo que, el 

factor de preocupación por el sentido de la evolución de los espacios 

sin por ello restar validez a una línea de estudio que entronca con 

una antropología francesa marcada por una doble tradición (Cruz, 

2017). 

 

 

Imagen 31. Pasillo de aeropuertos determinados como “No Lugares” 

Fuente: (Santaren, 2018) 

 

Tal es el caso que, Auge (1993), menciona en su publicación, que 

se puede definir como un no lugar, al espacio que no puede definirse: 

• Ni como espacio de identidad  

• Ni como espacio relacional 

• Ni como espacio histórico 

Es por ello que la integración de los “no espacios”, es determinada 

por la sobre modernidad, pues la vida tan acelerada de épocas 

actuales provoca que se creen espacios que no son en sí lugares 

antropológicos y que no integran los lugares antiguos: éstos, 

catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de 'lugares" de 

memoria", ocupan allí un lugar circunscripto y específico (Augé, 

1993). 
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Por lo cual, los centros urbanos en constante crecimiento en 

donde el diseño urbano está orientado a satisfacer la necesidad de 

movilidad por medio de infraestructura dirigida exclusivamente al 

tránsito, son donde estas circunstancias se manifiestan con más 

naturalidad; pues incluso grietas y fracturas geográficas se han ido 

transformando para convertirse en  vías y espacios públicos como 

lugares de transición; por lo cual estos no lugares son espacios 

destinados a convertirse únicamente en lugares de paso o uniones 

entre puntos (Arzoz, 2015). 

Navarrete (2014), segura, que los no lugares encuentran su 

expresión más completa en los espacios que estructuran la 

experiencia turística en las ciudades; por lo que podrían resultar de 

tres transformaciones del mundo contemporáneo como son: 

1. La primera concierne a la percepción del tiempo. 

2. La segunda es la multiplicación de espacios. 

3. La tercera es el exceso de la individualización de referencias 

sociales (pág. 6), 

Asegura que, los no lugares son espacios que hacen sentir como 

alguien no deseado, pero a pesar que muchos creen que este tipo de 

lugares son solo espacios enormes donde no pasa nada, hay que 

aclarar, que puede determinarse como un “no lugar” a espacios 

pequeños, por ejemplo, el parque de un barrio del que nadie se 

apropia (Flores, 2019). 

 

Ilustración 1. Características de un lugar y un no lugar. 

Fuente: (Gutiérrez & Salamea, 2019) 

 

2.6 Criterios que determinan un lugar de un no lugar. 

Al haber determinado las definiciones que catalogan a un lugar 

de un no lugar, es determinante l consideración de criterios que 

definen a estos sitios; los mismos que son: 

• Ubicación  

• Historia  

• Relación con el contexto: relación de edificaciones 

existentes, relación con la calle, llenos vacíos, alturas, usos  

• Movimiento: flujos (autos, peatones, conexiones, etc,)  

• Quietud: sectores de reposo (bancos, casas, etc.)  

• Zonas verdes: relaciones entre los sectores y conexiones con 

el lugar  

• Percepción: texturas, olores, sonidos, vistas, estudio de 

sombras  

• Puntos de interés: del sector, referentes, culturales (Gutiérrez 

& Salamea, 2019). 

 

 

Imagen 32. Calle Bolívar de la ciudad de Cuenca 

Fuente: (Gutiérrez & Salamea, 2019) 

 

2.7 La calidad de los espacios 

 La calidad en espacios públicos se refiere a la capacidad de 

impulsar la vida pública de los ciudadanos sobre la base de las 

buenas condiciones del espacio físico urbano; relacionándolo con las 

Lugar

Todo espacio 
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Accesos y 
Vinculacio

nes

•Debe ser de fácil 
acceso a los 
espacios públicos e 
integración con la 
ciudad, así como de 
permeabilidad 
espacial y visual.

Usos y 
Actividade

s

•Variedad de actividades y usos tanto dentro como en 
los entornos de los espacios públicos, de tal manera 
que se generen lugares vivos y dinámicos.

Confort e 
Imagen

•Los espacios tienen que tener un buen confort 
climático, ser lugares seguros y limpios; además, 
que deben tener una imagen urbana y paisajista 
adecuada a la vista del usuario.

Sociabilida
d

•Los espacios tienen que ser 
amigables e interactivos, que 
generen la integración y la 
sociabilidad de las personas

características funcionales que influyen en la satisfacción del 

usuario, y con la calidad física referida a la adecuación de los 

espacios en relación con la naturaleza y con las dimensiones y 

proporciones del lugar. (Silva, 2015) 

Según lo expuesto por (Bentley, 2013), son siete las variables 

fundamentales para medir la calidad de estos espacios; los mismos 

que se detallan en el siguiente gráfico a continuación: 

 

Tabla 12.Variables de Medición de calidad E. Público 

Fuente: Adaptado de  (Silva, 2015) 

 

Por otro lado, y según lo expuesto por Proyect for Public Space 

(2012), son cuatro las variables que son necesarias para medir la 

calidad de los espacios públicos; los mismos que se detallan a 

continuación: 

Es indispensable la connotación de calidad ambiental urbana, 

entendida como la calidad del hábitat donde se desarrolla la vida 

colectiva, exige la presencia de condiciones específicas de 

habitabilidad; por lo que, merece particular trato los sectores 

residenciales de carácter popular, sin dejar de ser altamente 

importante cualquier sector urbano ya que al ser destinados a la vida 

humana, merecen su estudio detallado para el alcance o permanencia 

de su calidad ambiental. (Rangel, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.Variables de medición calidad del espacio 

Fuente: Adaptado de  (Rangel, 2015) 

 

No obstante, según lo expone (Narvaez, 2013), estos espacios 

públicos, deben tener ciertos criterios básicos, por lo que a 

continuación se detallan los siguientes: 

• La permeabilidad: 

 La accesibilidad y la integración con el resto de la ciudad. 

• Diseñar los espacios: 

 Según su función tipológica (Plaza, parque, malecón, etc.) 

• Fortalecimiento de los entornos arquitectónicos y 

urbanos: 

 Con el fomento de usos mixtos que generen actividades urbanas y 

espacios vivos. 

• Evitar la tugurización interna: 

(Comunidad sin condiciones básicas), de estos lugares con 

elementos y actividades innecesarias y ajenas a los mismos, 

limitando el uso excesivo de mobiliario urbano y arborización que 

no convine con la imagen del lugar. 

• Fomento de actividades  

Estas pueden ser recreativas, culturales y comerciales temporales 

que le den vida al espacio público sin alterarlo. 

• Buena gestión  

Principalmente de los gobiernos locales y de la participación vecinal 

por el mantenimiento y preservación de estos sitios. (Narvaez, 2013) 

 

Es así, que el espacio público, componente básico de la vida 

ciudadana, debe ser revalorado, rescatado, y no solamente como 

parte de la identidad de una ciudad o de un pueblo, sino también 

como lugares vivos y pulmones urbanos que mejoren 

tanto la calidad de vida de los pobladores como las 

condiciones medioambientales de las urbes, en medio 

de una coyuntura mundial relacionada al cambio 

climático. (Pascual, 2015) 

 

ESCALAS

Está asociado al buen funcionamiento de los espacios públicos en 
relación a los roles y escalas urbanas, ya sean Metropolitana, distrital o 

barrial; los cuales, tienen cada uno de estos funcionamientos.

RIQUEZA PERSPECTIVA

En los espacios públicos, no solamente se percibe la espacialidad y la 
arquitectura, sino también otros elementos que intervienen en el mismo, 

como son los colores, texturas, olores

IMAGEN PROPIA

Los entornos urbanos tienen que tener una imagen que busque el 
equilibrio entre el contexto e identidad urbana con la imagen 

arquitectónica que trasmite cada edificio.

VERSATILIDAD

Los espacios pueden tener diferentes opciones de actividades y usos en 
los mismos lugares, lo que los hace más atractivos para las personas.

LEGIBILIDAD

Cuando en el contexto urbano existen elementos arquitectónicos 
fácilmente identificables que determinan la imagen y la identidad del 

lugar.

VARIEDAD

Debido a que, los espacios públicos tienen entornos urbanos vivos, con 
mesclas de usos, arquitecturas y significados variados

PERMEABILIDAD

Es decir, cuando el espacio esaccesible tanto física como visualmente y se 
integra a la ciudad

ESTAR 

jugar,  

arreglar, limpiar, 

 mirar, hablar, etc. 
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Sin embargo, los espacios públicos pueden clasificarse por su 

menor o mayor calidad; por lo que a mayor calidad del primero se 

incrementa la cantidad de acciones realizadas, además se observa 

como las actividades opcionales y resultantes se multiplican de 

manera significativa con el solo hecho de elevar la calidad de los 

espacios públicos. 

 

2.8 Actividades en el espacio público  

 

El espacio público tiene funciones determinadas dentro la ciudad, 

condicionadas por las actividades que se desarrollan dentro de él. 

Las actividades se derivan de la relación que las personas tienen con 

el espacio físico exterior y pueden ser clasificadas, según (Gehl, 

2010), mediante su relación funcional y social. Es necesario analizar 

las actividades que se desarrollan en el espacio público según el 

contexto específico en el que se encuentre inserto. Las actividades, 

clasificadas según su relación funcional, se pueden dividir en dos 

grandes grupos: estar y transitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Estar vs Transita 

Fuente: Adaptado de  (Gehl, 

2010) 

Es importante mencionar que el uso del espacio público está más 

vinculado con el tiempo de estar que el número de personas. Por lo 

tanto, es importante aumentar las actividades de estar y generar 

espacios que combinen ambas actividades. Las actividades, 

clasificadas según su relación social, se pueden dividir en tres 

grupos; actividades necesarias, opcionales y sociales (Gehl, 2010)´ 

 

Las actividades necesarias son aquellas en las que el usuario está 

obligado a participar, éstas generalmente son actividades cotidianas 

y están en mayor medida relacionadas con transitar el espacio 

exterior. En cambio, las actividades opcionales son aquellas que solo 

se realizan cuando existe el deseo de hacerlo y las condiciones 

exteriores lo permiten; incluyen pasear, sentarse, mirar el paisaje, 

etc. Las actividades sociales se derivan de las anteriores y dependen 

de la presencia de otros en el espacio (Gehl, 2010) 

 

 

 

Gráfico 16.Usuario vs Actividad 

Fuente: Extraído de (Gehl, 2010) 

 
TRANSITAR 

pie, bicicleta, 

automóvil, 

transporte público, 
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Gráfico 17. Relación Usuario vs Actividades 

Fuente: Adaptado de  (Gehl, 2010) 

 

2.9 Grado de satisfacción en los espacios públicos. 

 

“La satisfacción es entendida como la conformidad expresada por 

el usuario, en función de las expectativas que este tiene respecto a la 

atención que recibe en las diferentes áreas que integran a todas las 

dimensiones de la calidad; la evidencia empírica demuestra que la 

satisfacción del usuario es un indicador de su nivel de utilización de 

los servicios y de su adecuado cumplimiento. (Baldeón, 2018) 

 

Consecuentemente se dice que la satisfacción de las personas en 

relación a la utilización de los espacios públicos es el resultado de 

las adecuadas políticas y estrategias utilizadas por la administración 

pública. 

 

El arquitecto Martín Marcos profesor de la Universidad de 

Buenos Aires publica un artículo denominado mayor seguridad 

requiere mejores espacios públicos en la revista digital Ciudad 

Observatorio (2013), sobre la satisfacción y dice que debe ser 

entendida como un problema multifactorial, considerando las 

diferentes variables que en esta intervienen, por ello al medir la 

calidad de un servicio se debe contemplar los criterios que operan 

sobre la conformidad, esto permitirá replantear las prácticas de 

trabajo hacia la satisfacción del usuario. (Baldeón, 2018) 

Gráfico 18. Grado de satisfacción 

Fuente: Extraído de (Baldeón, 2018) 

 

Conociendo que el grado en que se cumplen las expectativas que 

un usuario tiene con respecto a la atención influirá en su satisfacción 

con esta, las organizaciones que decidan mejorar la calidad de sus 

servicios, han de interesarse por conocer que esperan sus usuarios, 

incluidos los potenciales, además de qué entienden los usuarios por 

calidad, dando paso al reconocimiento de la importancia que tiene la 

opinión de los ciudadanos.  (Baldeón, 2018) 

 

Sólo cuando se centran en el usuario y se trabaja para satisfacer 

las necesidades de este, llegarán a ser más competentes y 

productivas, se logrará ver todas las actividades bajo la perspectiva 

correcta cuando el satisfacer las necesidades del beneficiario se torne 

el principal centro de interés. Generando así un mayor grado de 

satisfacción. 

 

2.10 Seguridad en el espacio público.  

 

El diseño del espacio público debe ser amable y comprensible en 

sus contenidos y lógica funcional para todos los ciudadanos. Es un 

elemento fundamental de la prevención. Una iluminación adecuada 

que permita un dominio visual del entorno, la eliminación de 

elementos que dan origen a los puntos trampa que tornan peligroso 

el espacio, es un buen ejemplo en este aspecto  (Briceño, 2018)  

 

La determinación de los elementos arquitectónicos y de   diseño 

que torna una ciudad más segura significa trabajar en soportes 

estructurales de las políticas de prevención. Porque un buen diseño 

del espacio permite, por ejemplo, una utilización eficiente de los 

recursos policiales, además de una activa participación ciudadana en 

el control real de los espacios públicos. La promoción de las 

llamadas Iniciativas para Ciudades más Seguras que buscan articular 

la asociación entre las autoridades públicas, y las ciudades, los 

barrios y los ciudadanos para combatir la delincuencia se va 

transformando en una acción de alta rentabilidad social. (Baldeón, 

2018) 

Esta participación ciudadana pues incluye la creación de sistemas 

permanentes de evaluación de políticas de seguridad en los barrios, 
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la creación y distribución de fondos que sostengan estos sistemas 

como una “buena práctica”; la remodelación de los espacios y el 

equipamiento comunitario cuando es necesario, la educación a la 

comunidad sobre cómo ocupar los espacios, y muchas otras 

iniciativas. 

 

El espacio público no es un conjunto aleatorio de cosas, sino un 

fenómeno cultural y físico, integrado por diversas formas de 

organización, con regularidades y diferencias, y lleno de significados 

simbólicos y culturales, que deben ser orientados positivamente para 

dar sentido al bienestar de toda la población  (Briceño, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 Valoración del espacio Público. 

Fuente: Extraído de  (Baldeón, 2018) 

 

2.11 Confort  

 

Se denomina al confort como “el conjunto de condiciones 

óptimas que deben coincidir simultáneamente con un espacio 

público para lograr su máximo aprovechamiento o disfrute para una 

actividad y un momento concreto “Dentro del confort están otras 

variables a tomar en cuenta para poder establecer un espacio público 

optimo y que brinda un confort a los usuarios (Baldeón, 2018) 

 

2.11.1 Confort Térmico. 

Son los condicionantes necesarios para lograr unas características 

térmicas óptimas del espacio urbano atendiendo a factores 

bioclimáticas: orientación, temperatura, radiación solar, época del 

año, humedad, viento y a características ambientales: vegetación, 

láminas de agua. etc. (Baldeón, 2018) 

 

2.11.2 Confort Acústico  

El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno tan típico de nuestro 

entorno urbano invadido por vehículos a motor que se ha integrado 

plenamente en el paisaje urbano.” El ruido no solo interfiere en la 

comunicación verbal, también altera diferentes funciones del sistema 

nervioso, cardiovascular, digestivo, respiratorio e incluso la visión, 

pero el más conocido y experimentado efecto perturbador del ruido 

es el que altera el sueño. (Baldeón, 2018) 

 

2.11.3 Calidad del Aire  

La calidad del aire de nuestras ciudades es una de las variables 

fisiológicas que afectan a la habitabilidad del espacio público. No 

solo es un problema de confort sino de salud” Por lo tanto se debe 

garantizar una buena calidad de aire en su totalidad, eliminando 

vehículos y otros factores que contaminan el ambiente en el 

espacio público, si el diseño de estos espacios reduce o limita 

factores negativos que impacten directamente en la calidad del 

aire, el confort del lugar será más amigable y más saludable para 

los usuarios. (Briceño, 2018) 

 

2.12 Metodología medición calidad del espacio público. 

El espacio público urbano que posibilita el desarrollo de las 

necesidades colectivas, actúa como lugar de encuentro, genera 

identidad del lugar y es determinante en la concepción del entorno, 

la relación con la naturaleza y las dinámicas de la gente. La concep-

ción holística del espacio público, como creador de oportunidades 

para enriquecer la vida urbana refuerza ampliamente la visión de 

ciudad como sistema.  

 

Como indica Rangel, con esta metodología se busca generar 

indicadores para medir la calidad del espacio público, a través de la 

investigación documental y la participación colectiva, de esta 

manera procurar la vida urbana de calidad y la dignidad ciudadana. 

El Grupo de Investigaciones en Calidad Ambiental Urbana 

(GICAU), de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 

de Los Andes, de Mérida, Venezuela reconoce la presencia de 

“procesos urbanos desordenados asociados tanto a improvisaciones 

e irregularidades en el diseño y en la aplicación de las normativas 

como al desmesurado crecimiento espontáneo”. 

 

 Rangel afirma que la necesidad de espacio público de calidad es 

cada vez mayor, para estructurar con mayor estrechez las relaciones 

del habitante con el hábitat urbano y satisfacer las necesidades 

espaciales de éstos. Además, la calidad ambiental necesaria en este 

espacio público de calidad comprende llegar a “las condiciones 

óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable, producto 

de la interacción de las variables ecológicas, económico-

productivas, socio-culturales, funcionales, morfológicas, tecnoló-

gicas, estéticas;  

 

Es decir, ambientales en sus dimensiones espaciales, para la 

conformación de un hábitat saludable, confortable y capaz de 

satisfacer los requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida 

humana individual y en interacción social dentro del medio urbano.” 

(GICAU, 2004).  
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En cuanto a la definición de espacio público, se ha producido un 

amplio debate desde distintos enfoques; se puede considerar como 

un espacio tradicionalmente concebido como el espacio urbano 

abierto, libre, también llamado espacio exterior; que, junto con el 

espacio privado, cerrado o arquitectónico, forma una totalidad 

(Peláez, 2007) 

 

A lo largo de la vida de la ciudad, fueron surgiendo 

paulatinamente los cuatro grandes tipos de espacios públicos 

tradicionales, la plaza, la calle, el parque y el frente de agua. A tales 

espacios, Rangel agrega en nuestra realidad dos nuevas tipologías, el 

espacio público interior y el espacio público informal. Si bien estos 

lugares no siempre son exteriores o acompañados de ciertos 

mecanismos de control para el uso, cumplen con muchas 

características y dan respuesta a varias funciones. 

 

Con la mezcla de los diferentes tipos de espacio público en la 

ciudad se puede entonces crear un entorno urbano de calidad que 

invite a todo tipo de usuarios a la posibilidad de encuentros sociales 

y variedad de actividades en cualquier momento, mejorando así la 

calidad ambiental y de vida.  

“El urbanismo debe por tanto buscar que los espacios públicos 

conformen una red holística, inclusiva, armónica, atractiva, extensa, 

diversa, legible, equilibrada, enriquecedora, confiable, duradera, 

confortable, saludable, fácil de mantener, generadora de identidad... 

es decir, sustentable.”  (Rangel, 2009).  

La calidad del espacio público está íntimamente vinculada a la 

vida pública de los ciudadanos; de acuerdo a esto (Segovia y Jordán, 

2005) aseveran que el espacio público puede ser evaluado por la 

intensidad y la calidad de relaciones sociales que en él se desarrollen, 

también por la capacidad que tenga de permitir la mezcla de usuarios 

de distintos grupos estimulando la integración cultural.  

La metodología propuesta por GICAU desarrolla una base 

metodológica que hace referencia a todas las variables necesarias 

para medir la calidad ambiental urbana, la misma que se sustenta en 

tres principios básicos: 

 

Gráfico 20. Variables calidad del espacio público 

Fuente:(Mora, 2016) 

Son tres aspectos de carácter general los que actúan como 

referentes para la evaluación de la calidad ambiental: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21.Aspecto de evaluación de calidad ambiental. 

Fuente: (Mora, 2016) 

En esta metodología el GICAU utilizó una matriz compuesta por 

los siguientes elementos para su calificación: necesidades, 

entendidas como componentes centrales para la satisfacción de la 

calidad de vida; satisfactores, pues cada necesidad debe ser resuelta 

o satisfecha; variables, las cuales son expresadas como las 

características de los satisfactores, que pueden ser cuantificables y 

medibles; e indicadores, para calificar el grado de satisfacción de las 

necesidades.  

 

A continuación, se realiza una breve descripción de las 

necesidades que son los elementos principales que contienen 

satisfactores, variables e indicadores.  

1. Un espacio funcionalmente apropiado es básicamente la 

necesidad de tener las condiciones físicas optimas del espacio 

urbano que   permita dar respuesta a todas las necesidades de forma 

efectiva. 

 

Tabla 13.Espacio funcionalmente apropiado 

Fuente: (Mora, 2016) 

 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES 

1.EQUIPAMIENTO 

CALIDAD 
CALIDAD DE 

EQUIPAMIENTO 

CANTIDAD 
CANTIDAD DE 

EQUIPAMIENTO 

2.CONECTIVIDAD 

ESPACIAL 

SISTEMA VIAL 

RUTAS DE 

TRASPORTE 

PÚBLICO 

RUTAS DE 

BICIRUTAS 

SISTEMA DE 

TRANSPORTE 

EQUIPAMIENTO 

VIAL 

ACCESIBILIDAD 
EQUIPAMIENTO 

SIN BARRERA 

Fisico- Naturales

Factores climáticos

Condiciones del ambiente natural

Urbano Arquitectónico

Características Espaciales, 
funcionales y estéticas

Sentimiento ciudadanos

Socio-cultural

Patrones de cultura o convivencia

Satisfacción 
de los 

habitantes

Participació
n de los 

habitantes

Consolidacio
n intereses 

individuales 
y colectivos
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2. Un espacio ambientalmente apto comprende todas las 

condiciones necesarias como: seguridad, higiene, etc., para que un 

ambiente sea habitable. 

 

Tabla 14.Espacio ambientalmente apto 

Fuente: (Mora, 2016) 

3. Que exista participación ciudadana activa, mediante la 

variedad de actividades que impulsen la integración de la comunidad 

y promuevan el encuentro de los usuarios.  

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES 

1.ORGANIACIÓN 

CIUDADANA 

ASOCIACIÓN Y 

PROGRAMAS 

COMUNITARIOS 

PRESENCIA DE 

ASOCIACIONES 

EXISTENCIA DE 

SEDES 

POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

2.VITALIDAD 

SOCIAL 

LA COMUNIDAD 

EN EL ESPACIO 

PÚBLICO 

ORGANIZACIÓN 

ESPONTÁNEA DE 

LA COMUNIDAD 

 

Tabla 15.Participación ciudadana activa 

Fuente: (Mora, 2016) 

4. Es necesaria la presencia de expresión cultural permanente en 

el espacio urbano para aumentar los valores de carácter cultural y 

social en los ciudadanos.  

 

Tabla 16.Expresión cultural 

Fuente: (Mora, 2016) 

5. Las posibilidades para la recreación deben ser sig-

nificativamente variadas, es importante la capacidad del espacio de 

ofrecer actividades para el ocio, descanso, crecimiento físico y 

mental.  

 

SATISFACTORE

S 
VARIABLES INDICADORES 

1.ESPACIOS 

APTOS 

ÁREAS VERDES Y 

DE RECREACIÓN  

DIFERENTES TIPOS 

DE PARQUES  

PLAZAS PÚBLICAS 

FRENTES DE AGUA 

OTROS CENTROS 

RECREACIONALES  

2.MOTIVACIÓN 

SOCIAL PARA LA 

RECREACIÓN  

ESPACIOS 

ESPONTÁNEOS  

DIVERSIDAD DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO  

COMPORTAMIENT

O SOCIAL  

COMPORTAMIENT

O ADECUADOS 

COMPORTAMIENT

O INADECUADO 

 

Tabla 17.Posibilidad para la recreación 

Fuente: (Mora, 2016) 

6. La presencia de seguridad está comprendida en las condiciones 

que ofrece el espacio para mantener los niveles óptimos de seguridad 

y ofrecer la tranquilidad a los usuarios al utilizarlo. 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES 

1.PROTECCIÓN 

ACCESIBILIDAD 

A LOS CUERPOS 

DE SEGURIDAD 

VIGILANCIA 

2.SEGURIDAD 

VIAL 

ACCIDENTES 

VIALES 

FRECUENCIA Y 

DECESOS 

3. SEGURIDAD 

PERSONAL  

DELITOS 

CONTRA LAS 

PERSONAS 

ATRACOS 

VIOLACIONES 

4. SEGURIDAD 

ESPACIAL  

DELITOS EN 

CONTRA DE LA 

PROPIEDAD 

ATAQUES A 

VEHÍCULOS  

ROBOS A 

INSTALACIONES 

DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL 

USOS Y 

ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES 

 

Tabla 18.Seguridad 

Fuente: (Mora, 2016) 

Los indicadores mencionados anteriormente serán cuantificados 

de la siguiente manera, está divido en cinco puntuaciones, como se 

observa a continuación: 

 

Tabla 19. Puntuación y calificación 

Fuente: (Mora, 2016) 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES 

1.SALUBRIDAD 
CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 

VEGETACIÓN 

PURIFICADORA 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS 

MANTENIMIENTO 

DE ESPACIO PÚBLICO 

2.SATISFACCIÓN 

CONFORT 

CLIMÁTICO 

SUPERFICIE CON 

PROTECCIÓN 

CLIMÁTICA 

IDENTIDAD 

ELEMENTOS 

SIMBÓLICOS 

LUGARES DE 

ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO 

DIVERSIDAD 
MEZCLAS DE USOS 

COMPATIBLES 

CALIDAD 

ESPACIAL 

PROPORCIÓN 

ESCALA HUMANA 

CONTINUIDAD 

PLANO VERTICAL 

ELEMENTOS DE 

PAISAJE NATURAL  

ELEMENTOS DE 

ESPACIO URBANO 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES 

1.MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS  
EVENTOS  

OCURRENCIA DE 

EVENTOS 

INSTALACIONES 

ADECUADAS 

RECONOCIMIENTO 

DE EVENTOS 

2.FIESTAS 

POPULARES 

LA 

COMUNIDAD 

EN EL ESPACIO 

PÚBLICO 

ESPACIO PÚBLICO 

ADECUADO 

DIVERSIDAD 

ACTIVIDADES 

ORIGEN E 

IDENTIDAD 

Excelente Muy alto

1

Bueno Alto

0,75

Regular Medio

0,50

Deficiente Bajo

0,25

Nulo Ninguno

0



54 

 

2.13 Estudios de casos 

Caso 1. Superkilen 

Superkilen (gran cuña) está localizado en Nørrebro, uno de los 

sectores más conflictivo de Copenhague. El sector se caracteriza por 

la enorme diversidad cultural de sus setenta mil habitantes que 

vienen de más de setenta países diferentes. Turcos, pakistaníes, bos-

nios, somalíes, o albaneses comparten un entorno urbano en el que 

las pequeñas casas privadas coexisten con bloques de cooperativas 

de vivienda y bares locales con las escuelas públicas.  

Imagen 33.Vista General 

Fuente:(Gómez, 2018) 

El terreno, que corta a través del tejido urbano como una cicatriz, 

inicialmente fue una línea de ferrocarril que fue desmantelada y 

permaneció abandonado durante varias décadas. 

Todos los edificios adyacentes le daban la espalda y se encontraba 

escondido tras rejas y árboles; sin embargo, a cada extremo se 

encontraban calles activas, llenas de comercio y restaurantes 

presentando un gran potencial para la zona. 

 

Integración Local. 

Superkilen está emplazado en el sub-centro correspondiente al 

sector de Nørrebro. Las calles que rodean al proyecto presentan 

valores medio-altos de integración local, y la ciclo vía que cruza el 

proyecto en su eje longitudinal contribuye a aumentar los valores de 

integración del sector. Esto se traduce en un uso continuo del espacio 

por parte de la población inmediata en su ruta cotidiana. 

Proximidad  

El proyecto se inserta como parte de la red de ciclo vías de 

Copenhague, tiene dentro de un área de 300 metros varias paradas 

de buses y a un radio de 500 metros una parada de tren. Estas 

características favorecen al transporte alterno y aumentan el radio de 

influencia más allá de su entorno inmediato. Esto se traduce a una 

mayor afluencia de personas al espacio público y un incremento en 

la cantidad de locales comerciales en el sector. 

Vitalidad  

El proyecto está rodeado por distintas condiciones urbanas a lo 

largo de su recorrido. Al sur se encuentra el mayor número de locales 

comerciales, cafés y espacios culturales y en el norte edificios 

multifamiliares. En respuesta a esta condición se emplaza la zona de 

ejercicio y juegos en el sector más activo y el espacio verde y de ocio 

cercano a los edificios multifamiliares. Aunque el proyecto en su 

totalidad no cuenta fachadas activas en su perímetro está atravesado 

por dos calles de alta influencia peatonal y una ciclo vía que 

garantiza un alto flujo de personas y un uso constante del espacio.  

 

Red de Espacio Público 

 El proyecto también consta de una ciclo vía que recorre toda su 

longitud y se integra a la red ciclística de la ciudad. La ciclo vía 

mejora la infraestructura local mientras se integra a un contexto más 

amplio. Al ser parte de la red de espacios públicos de la ciudad y de 

la red ciclística el proyecto permite que sector se integre de una 

manera adecuada a la ciudad, aumentando su habitabilidad.  

 

Escala  

El proyecto cuenta con 110 metros en su parte más ancha y una 

longitud de más de 800 metros. Los 110 metros de ancho es 

adecuado según los rangos de percepción visual, y el largo es 

controlado por la división del proyecto en tres zonas claramente 

diferenciadas por colores y texturas. 

 Imagen 34.Plaza de inserción 

Fuente:(Gómez, 2018) 

Imagen 35.Vista de noche  

Fuente:(Gómez, 2018) 

Cantidad y calidad de mobiliario 

 El parque fue concebido como una exhibición de las mejores 

prácticas urbanas, se seleccionó objetos de más de 60 nacionalidades 

que representan la diversidad cultural del sector. Por lo tanto, el 

mobiliario urbano, señalética, y equipos de ejercicio provienen de 

distintas partes del mundo y no fueron diseñadas por los proyectistas, 

sino escogidas conjuntamente con los habitantes del sector en un 

proceso colaborativo. 
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Imagen 36.Área deportiva 

     Fuente:(Amoroso, 2015) 

 

La flexibilidad y la diversidad de estos objetos urbanos brindan una 

calidad lúdica al espacio y actúan como cohesionador social en el 

sector. La diversidad del mobiliario permite que el espacio pueda ser 

utilizado de distintas maneras, según las necesidades de los usuarios. 

Existen juegos para niños, bancas, y equipamientos deportivos que 

comparten un mismo espacio, esto evita la segregación y promueve 

la interacción de los usuarios.  

 

 

 

 

 

Imagen 37.Área tercera edad  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

 

 

Imagen 38.Mobiliario 

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Aparte el parque promueve la actividad física colocando diversos 

tipos de mobiliarios que sirven a usuarios de todas las edades. 

Aunque la diversidad de objetos no crea un todo coherente fuera de 

su idea conceptual, se consigue un espacio abierto que satisface las 

necesidades de todas las personas del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39.Vista de noche  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

 

 

Imagen 40.Área Infantil  

Fuente: (Amoroso, 2015) 
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Inserción de la naturaleza  

El requisito de área verde del sector se alcanza aumentando la 

vegetación a lo largo de toda la intervención organizadas en 

pequeñas islas de diversos tipos de árboles y con una amplia zona 

verde. 

La zona roja contiene Arces rojos colocados a lo largo de la ciclo 

vía, esto aporta una coherencia visual, de incrementar la 

permeabilidad del suelo y mejorar el confort dentro de este espacio. 

La zona negra contiene diversos tipos de vegetación, la mayoría 

colocada cerca a los espacios de estar para generar sombra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41.Arbolado local  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42.Vista general  

Fuente: (Amoroso, 2015) 
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Materiales 

 En Superkilen el tratamiento de las superficies es una de las 

condiciones más importantes del proyecto. La mayor parte de esta 

zona fue únicamente pintada para darle su color característico y en 

zonas cerca de las áreas deportivas fueron tratadas con una superficie 

de caucho multifuncional que permite distintas actividades. El 

tratamiento con pintura redujo el costo por metro cuadrado del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43.Pintura plástica  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Legibilidad 

 Superkilen presenta una coherencia visual singular que la 

diferencia del resto de espacios públicos de la ciudad. La estrategia 

principal del proyecto fue la división del espacio en tres zonas 

claramente diferenciadas por su color. Esto permite que el mismo 

sea claramente identificable y mantenga una coherencia en su 

lenguaje. 

 Aparte del tratamiento del piso las fachadas también son 

incorporadas visualmente al proyecto mediante el color de la 

superficie, creando una experiencia tridimensional del espacio.  

 

Imagen 44.Vistas generales con el entorno  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

 

Caso 2. Remodelación del Paseo Sant Joan 

El proyecto está en la ciudad de Barcelona, España; se considera 

en el estudio el tramo remodelado ubicado entre el Arco del Triunfo 

y la Plaza Tetuán. La remodelación fue realizada por la Arquitecta 

Lola Doménech con el objeto de mejorar como espacio público el 

tramo de las cuatro cuadras que lo forman y transformar el sector en 

un corredor verde como parte del recorrido hasta el Parque de la 

Ciudadela; el área de actuación es de 31455m2.  

 

Los principales objetivos del proyecto han sido pacificar el 

tránsito existente, potenciar el espacio peatonal y revitalizar la zona 

comercial.  

Imagen 45.Vista general  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Integración Local  

La calle en donde está el proyecto tiene valores medios de 

integración y que se encuentra próximo a calles integradas. Esto 

favorece al proyecto, porque el tráfico vehicular será menor ya que 

el vehículo utiliza las vías más integradas. El alto número de locales 

comerciales en los frentes del proyecto aumentan la integración con 

el entorno inmediato, porque el proyecto será utilizado no solo para 

transitar sino será lugar de destino de los habitantes del sector. 

Proximidad  
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El proyecto tiene acceso al transporte público desde cualquiera de 

sus partes. Se tienen varias paradas de buses y estaciones de metro 

dentro del área de influencia de 300 metros; además es importante 

mencionar que el eje del proyecto es parte de la red de ciclo vías de 

la ciudad; favoreciendo al transporte alternativo sobre el vehículo 

privado. En cuanto a los usos, el proyecto se encuentra rodeado por 

uso residencial y mixto en toda su extensión; lo que favorece a los 

flujos de personas tanto durante el día como la noche. 

Imagen 46.Vista de noche  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Vitalidad  

El Paseo Sant Joan es conector de dos lugares turísticos de 

Barcelona, la Plaza Tetuán, que es una espacio con gran variedad de 

vegetación que tranquiliza visualmente el cruce de dos grandes vías 

y el Arco del Triunfo que es un monumento diseñado como entrada 

a la Exposición Universal de Barcelona de 1888.  

Además, es parte del Inventario de Patrimonio Cultural Catalán; 

por lo tanto, es un espacio de gran movimiento y actividad con flujos 

peatonales continuos durante el día. Debido a ésta gran cantidad de 

usuarios del espacio público es una zona vitalmente activa. Los 

frentes lineales del proyecto en planta baja cuentan con una variedad 

de equipamientos de todo tipo como: educativo, cultural, comercio, 

alimentación y salud; los mismos que sirven tanto a habitantes del 

sector como a los turistas de la ciudad. 

  

Escala  

El Paseo Sant Joan a pesar de ser un proyecto lineal de más de 

300 metros de longitud está formado por cuatro tramos de alrededor 

de 80 metros cada uno lo que mejora la escala y permite que los 

usuarios tengan una visión general del proyecto. Además, cada 

tramo se encuentra fraccionado, creando una composición de lugares 

adecuados a escala humana. 

 

La configuración de los espacios estanciales promueve la 

interacción entre los usuarios del Paseo Sant Joan, gracias a la 

disposición del mobiliario, el mismo que se encuentra a distancias 

cortas para facilitar la comunicación de las personas. 

Imagen 47.Corte esquemático  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Nivel de inclusividad 

 El Paseo Sant Joan es utilizado por todo tipo de usuarios, niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores y usuarios de capacidades 

diferentes. Todos los grupos de pueden disfrutar de las áreas de 

estancia que se disponen a lo largo de todo el proyecto; además el 

comercio de las edificaciones aledañas utilizan las aceras con mesas 

y sillas para sus clientes, lo que atrae a jóvenes y adultos al proyecto 

no solamente durante el día sino también en la noche. 

Imagen 48.Diversas áreas  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Cantidad y calidad de mobiliario  

Para la remodelación del Paseo Sant Joan, se ha retirado todo el 

mobiliario anterior e implementado modelos nuevos para mejorar la 

calidad del espacio. El proyecto busca y consigue sobriedad en 

cuanto al diseño del mobiliario cuidando el detalle en todas sus 

partes; la selección se basó en que los elementos debían ser discretos 

y funcionales. 

El banco utilizado enfatiza la calidez del proyecto por la 

utilización de madera, puede alargarse indefinidamente gracias a su 

módulo de 1,5 metros lineales, en el proyecto se encuentran de 3 y 

de 6 metros de longitud y su asiento de 60cm de ancho se encuentra 
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a 45cm del suelo, así que es un diseño ergonómico; se ha agregado 

un apoya brazo metálico para evitar su utilización para personas que 

viven en la calle.  

 

Los salones verdes cuentan con alrededor de 4 o 5 bancos, fuentes 

de agua, entre otros; las zonas infantiles tienen columpios y 

resbaladeras de madera, animales hechos de piedra y juegos hechos 

de neumáticos con resorte. Se implementa parqueaderos para 

bicicletas en todos los tramos, pero ubicados específicamente en los 

extremos de cada cuadra para evitar el tránsito de bicicletas en las 

aceras y paradas de buses que permiten el control visual para los 

usuarios gracias a su materialidad. 

 

Imagen 49.Mobiliario  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Inserción de la naturaleza  

La vegetación más emblemática del proyecto son los árboles 

plataneros. Para la remodelación se han mantenido los existentes y, 

se han implementado nuevas hileras de los mismos que sean capaces 

de adaptarse al medio como el Jacaranda, Tipuana y Tebebuia uti-

lizados no sola estéticamente sino también funcionalmente ya que 

aportan sombra los usuarios. 

 

En cuanto a la vegetación de menor tamaño el proyecto cuenta 

con una variedad de tipos que aportan con color y dinamismo. Es 

importante mencionar que para que la calidad de corredor verde e 

inmersión en la naturaleza aumenten se utiliza el juego de pavimento 

entre hormigón y césped creando franjas longitudinales que 

aumentan la percepción del verde. 

Imagen 50.Áreas diferenciadas. 

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Materiales  

El Paseo Sant Joan mantiene las piezas de ‘panot’ (piezas de 

cemento arena y agua) características de la ciudad en la zona de 

circulación peatonal, se intercalan los tamaños para crear texturas 

que ayuden al tránsito de personas de capacidades diferentes. La 

zona de estancia combina hormigón hidráulico y césped, u hormigón 

y material granular, lo que reduce el mantenimiento, aporta con color 

al gris predominante y facilita el drenaje del agua; en la zona infantil 

se utiliza un pavimento de caucho de dos colores que reduce el 

impacto de golpes para los niños; los vados vehiculares son de 

adoquín para diferenciarlos de la calzada; los alcorques son libres de 

pavimento y se los diferencia de las aceras con una lámina de acero 

galvanizado. 

 

 Para bordillos se emplea el granito, este contraste permite realzar 

los otros materiales y distinguir del suelo. La ciclo vías que se 

encuentran en el eje del proyecto tienen pavimento mixto proyectado 

en ángulo generando un desnivel para diferenciarlas de la calle y 

proteger a los usuarios de los vehículos.  

 

En cuanto al mobiliario, los bancos son de madera sólida con una 

capa protectora contra el clima y la radiación y chapas de acero 

ancladas al piso; los parqueos de bicicleta son de espuma de 

poliuretano de color rojo con anclaje de acero y; las paradas de bus 

están formadas por una estructura metálica y cierre de vidrio 

templado, con cubierta de policarbonato que garantiza el ingreso de 

luz. El proyecto utiliza materiales que garanticen la durabilidad, la 

calidad formal y estética y el confort para los usuarios.  

 

Imagen 51.Tratamiento de pisos 

Fuente: (Amoroso, 2015) 
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Imagen 52.Vistas generales  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Imagen 53.Tratamiento biciruta  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Legibilidad  

El proyecto Sant Joan en su análisis, se considera un proyecto 

legible por varios motivos; los espacios son de fácil acceso lo que 

ayuda a que la circulación sea fluida y agradable por el uso de la 

vegetación en todo el proyecto ; los materiales utilizados delimitan 

las zonas de acuerdo a los usos que ofrecen, por ejemplo, la zona 

infantil tiene su característico pavimento de caucho bicolor , la zona 

de estancia implementa el césped en su pavimento de hormigón y la 

zona de circulación es completamente gris esto permite que los 

usuarios puedan encontrar su camino con facilidad y moverse entre 

sus espacios.  

 

Además, en los dos extremos del proyecto se encuentran dos hitos 

de la ciudad, la Plaza Tetuán y el Arco del Triunfo que permiten que 

la gente se relacione mejor con el espacio. Como ayuda de 

direccionamiento toda la ruta cuenta con señalización vial horizontal 

y vertical, también señalización urbana. En cuanto a la vegetación, 

los árboles y arbustos no impiden que los usuarios tengan un dominio 

visual total de las actividades que se desarrollen. 

 

Imagen 54.Mobiliario infantil  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55.Hitos y lugares de encuentro  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Visibilidad  

La visibilidad aporta en la percepción de seguridad del usuario. 

Se observa que, en los extremos del proyecto, hacia la Plaza Tetuán 

y el Arco del Triunfo se tiene la mayor visibilidad debido a la 

ausencia de frentes edificados, estos puntos son muy importantes al 

momento de la toma de decisiones de los usuarios y son estratégicos 

para la orientación. 

Imagen 56.Vista tránsito peatonal  

Fuente: (Amoroso, 2015) 
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Caso 3 Remodelación del Casco Antiguo de Banyoles 

El proyecto se emplaza en el Casco antiguo de la ciudad de 

Banyoles, provincia de Gerona al Noroeste de la comunidad 

autónoma de Catalunya, España. 

 

Integración Local 

 Si bien las calles que forman parte del proyecto en sí no 

demuestran valores altos de integración, las calles que rodean al 

proyecto están integradas con el resto de la ciudad, esto al ser un 

proyecto peatonal es óptimo para la conectividad del proyecto con la 

ciudad y contribuye a la integración del sector histórico de Banyoles. 

Proximidad  

Uno de los objetivos principales en el proyecto de intervención 

del casco antiguo de Banyoles fue eliminar todas las aceras y 

peatonalizar las calles, en el análisis de proximidad esta decisión es 

clave, ya que el proyecto es accesible desde todos los sitios, 

recuperando los espacios públicos y los canales en sus recorridos 

originales por la ciudad para peatones y ciclistas, antes dominados 

por el vehículo privado, esto favorece a la mixticidad de usos y 

permite que el proyecto sea totalmente ‘caminable’ teniendo a 

menos de 500m de distancia desde cualquier punto con una parada 

de transporte público. 

Imagen 57.Vista general  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Vitalidad 

 El proyecto presenta en toda su extensión frentes activos, con 

usos diferentes en sus pantas bajas, además de vivienda, existen 

equipamientos de educación, comercio, alimentación, cultura y 

salud. La vitalidad del proyecto es especialmente evidente en los 

frentes ubicados alrededor de las plazas y lugares de recreación, esto 

sumado al fácil acceso y circulación de peatones y ciclistas, favorece 

a la animación y dinamismo necesarios para lograr un espacio 

público vivo y de calidad. 

Imagen 58.Plazas de encuentro  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Red de Espacio Público  

El proyecto como se menciona anteriormente, consiste en la 

intervención integral del casco antiguo, el mismo que se desarrolla a 

partir de un trazado medieval, estas características favorecen a la 

conformación de la red de espacio público explícita en el proyecto, 

aunque la propuesta de los arquitectos sin duda ha potenciado esta 

condición de red, la recuperación de los espacios públicos existentes 

para el paseo y disfrute de quienes los recorren y la percepción de 

las plazas como espacios articuladores que organizan la red, desde la 

Plaza dels Turers, a la Plaza Mayor, a la Plaza dels Estudis, de la 

Font, del Teatre, de la Iglesia de Santa María, y del Monasterio; se 

puede tener una experiencia secuencial de espacios públicos con 

diferentes características a lo largo y ancho del casco antiguo de 

Banyoles. 

 

Imagen 59.Callejones y plazas  

Fuente: (Amoroso, 2015) 
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Escala 

El proyecto a pesar de ser una red que cubre por completo el casco 

antiguo, genera secuencialmente plazas y espacios de recreación 

manejando cuidadosamente la escala humana, en la plaza mayor, por 

ejemplo, la disposición de la vegetación y mobiliario de la plaza 

permite tener una visión general desde cualquier punto, al mismo 

tiempo que conserva la escala de cada espacio, un espacio público 

de calidad ofrece  

 

Además de una visión global adecuada la posibilidad de percibir 

los detalles; en todos los espacios del proyecto el diseño y 

disposición del mobiliario permite también una intensificación de la 

función social del espacio, con diferentes posibilidades de 

interacción a escala humana, resaltando la característica del espacio 

como lugar de encuentro. 

Imagen 60.Vitalidad plazas  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Nivel Inclusividad 

El espacio público en el proyecto no contiene zonas determinadas 

para una actividad específica, como una zona solo para niños o una 

plaza libre, es esta característica precisamente la que permite 

inclusividad en el espacio, el mobiliario crea espacios flexibles, es 

inclusivo para todo tipo de usuarios y a la vez multifuncional. 

 Los espacios, vegetación y elementos que estructuran el proyecto 

son multifuncionales, a simple vista. Esta cualidad en el diseño 

permite a cada usuario (de manera controlada) cuidando cada detalle, 

una interpretación libre e intuitiva del espacio. 

Imagen 61.Diversidad de áreas  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

 

Cantidad y calidad de mobiliario 

 En el diseño del proyecto se ha cuidado a detalle la escala de los 

diferentes espacios que lo conforman, una parte sin duda importante 

es el mobiliario; cada plaza ha sido adecuada con la cantidad y 

calidad ergonómica necesarias para satisfacer la demanda de los 

usuarios.  

 

Es así que cada uno de los espacios cuenta con una zona de 

descanso, con los requerimientos de espacio necesarios; la variedad 

y calidad en el diseño es también clave y se hace evidente al observar 

los diversos tipos de mobiliario disponible en los diferentes espacios 

del proyecto, que a pesar de cumplir funciones diferentes (más de 

una) en muchos casos, conservan la uniformidad y coherencia 

manejados en todas las escalas del proyecto. 

Imagen 62.Vista de noche  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

 

 

 

 



63 

 

Inserción de la naturaleza 

 La inserción de la naturaleza en el proyecto ha sido clave en la 

concreción del mismo, históricamente los canales de irrigación del 

lago de Banyoles pasaban por el casco antiguo y eran utilizados para 

regar las huertas traseras de las viviendas, con el tiempo fueron 

cubriéndose la mayoría y otros funcionaban como fosas sépticas.  

Imagen 63.Plaza tratamiento de aguas  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

La recuperación integral de estas canales para devolver agua 

limpia a lo largo de todo el casco antiguo, es además importante ya 

que supone la incorporación del sonido y la percepción del agua, 

características que aportan al confort del espacio. El diseño de los 

canales está pensado de tal manera que el usuario interactúe con los 

desniveles generados por la entrada y salida del agua volviéndose un 

elemento lúdico. 

Imagen 64.Canales de agua  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

 

Por otra parte, la vegetación está presente en todas las plazas que 

estructuran el proyecto, cumpliendo varias funciones, además de 

apoyar la biodiversidad y aportar sombra a las zonas de descanso, 

funcionan también como soporte para mobiliario y proporcionan 

valores estéticos y ornamentales al espacio. 

 

 

 

 

Imagen 65.Vegetación local y existente  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

Materiales 

 El proyecto se resuelve básicamente con tres materiales, 

travertino, acero oxidado y madera. Las aceras y el asfalto de las 

calles fueron sustituidos por un pavimento teselado de losas de 

travertino, esta piedra es el material constructivo predominante en 

los edificios medievales de Banyoles. 

 

 En el nuevo pavimento, las losas de travertino se pliegan sobre sí 

mismas para dar forma a los canales, que quedan descubiertos de 

manera intermitente en algunos tramos, agotando las posibilidades 

de la piedra para revelar el agua que recorre su subsuelo.  

 

Se utilizó acero oxidado para elementos como: tapas de pozos, 

puertas de registro de instalaciones, parqueo de bicicletas, sumide-

ros, postes para señalización, etc. En el diseño de las bancas se 

incluye además del acero, listones de madera. Este cuidado en la 

elección de los materiales adecuados aprovechando los recursos del 

lugar, además de tener un valor estético, otorga coherencia y calidad 

al proyecto. 

Imagen 66.Elementos históricos y de identidad  

Fuente: (Amoroso, 2015) 
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Legibilidad  

En la planificación y diseño del proyecto se toman decisiones 

estratégicas para la legibilidad del espacio, el espacio de movimien-

to: las calles y el espacio de experiencias: la plaza, son pilares 

básicos de la arquitectura urbana; el trazado medieval de las calles 

del casco antiguo de Banyoles, ahora peatonales, está organizando 

por diferentes plazas y ‘placitas’ que sirven como hitos, puntos de 

referencia y lugares de encuentro. 

 

 El pavimento como ya se ha mencionado es de travertino, 

material con el que fueron construidos todos los edificios 

importantes de Banyoles: las iglesias, las casas medievales y los 

monumentos. El mobiliario y elementos conservan una coherencia 

formal en el diseño que hace el lugar plenamente identificable; todos 

estos criterios tomados en cuenta al momento de proyectar 

conforman un espacio público auténtico, visible, legible. 

Imagen 67.Topografía y desniveles  

Fuente: (Amoroso, 2015) 

 

 

Visibilidad  

En el caso del casco antiguo de Banyoles, la configuración de las 

calles de estilo medieval genera muchos puntos ciegos debido a los 

callejones típicos de este trazado, sin embargo, en la mayor parte del 

proyecto existe una visibilidad aceptable, debido a que las calles si 

bien son angostas son también cortas y desembocan en las múltiples 

plazas existentes. 

 

Que acertadamente han sido diseñadas de tal manera que el 

usuario al llegar a ellas desde cualquier punto pueda tener una visión 

global completa de lo que ocurre en el espacio, siendo estos los 

lugares de mayor visibilidad; estas características dan en general una 

adecuada percepción de seguridad en este espacio público. 

 

2.13.1. Conclusiones  

 

Cada uno de los proyectos se manifiesta como un espacio público 

que organiza estrategias para configurar y desimaginar las 

condicionantes que presentan los contextos en el cual están insertos. 

Por lo tanto, existen estrategias específicas en cada una de las 

intervenciones. 

 

Además, las tres intervenciones muestran distintas tipologías; 

Superkilen como un espacio unificado que actúa como imán en el 

sector, Paseo Sant Joan como un espacio lineal y conector, y el Casco 

Antiguo de Banyoles como una matriz de plazas y espacios abiertos 

que reconfiguran la ciudad. Los proyectos también pueden ser leídos 

no solo en términos de tipología sino como paisaje transformado a 

partir de estrategias puntuales.  

 

Aunque las estrategias sean puntuales para cada contexto existen 

estrategias generales que se pueden extrapolar para generar espacios 

urbanos de calidad. En lo referente a lo urbano ha sido importante el 

emplazamiento de los proyectos en zonas altamente integradas de la 

ciudad, con transporte público y alterno a una distancia menor de 

300 metros, lo cual amplia el radio de influencia y potencia los flujos 

de personas en la zona.  

 

Los bordes activos y zonas de usos mixtos en el perímetro del  

espacio público resultan clave para que exista una actividad 

constante a lo largo del día, esto mejora la percepción de seguridad 

y garantiza que el espacio se encuentre en constante uso. Además, es 

fundamental la conexión con otros espacios públicos cercanos, esto 

se realiza mediante el uso de la ciclo vía, peatonalización de calles y 

la inclusión de áreas verdes y arbolado dentro de los ejes conectores. 

Dentro de las estrategias arquitectónicas es importante resaltar el 

manejo de la escala a partir de la manipulación topográfica, 

tratamiento de pisos y configuración del mobiliario. 

 

Esto permite que el proyecto pueda ser controlado en su totalidad 

por el usuario y mantener una escala humana a lo largo de todo el 

proyecto. Los materiales utilizados no solo deben ser durables sino 

también crear una unidad visual en el proyecto. De igual manera el 

mobiliario ayuda a generar legibilidad y contribuye en la generación 

de espacios flexibles e inclusivos. Los elementos naturales deben ser 

pensados para el lugar y en lo posible ser parte de una infraestructura 

verde que aumente la sustentabilidad de los proyectos. Es importante 

mencionar que en las tres intervenciones evaluadas se crea una 

sinergia entre todas las estrategias empleadas que le dota de coheren-

cia y calidad a cada uno. 
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 2.13.2. Tabla comparativa 
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2.14   Red urbana de espacios públicos 

 

La red de espacios públicos, permite que la ciudad se manifieste 

como hecho colectivo fundamentalmente en su red de espacios 

compartidos, que permiten la circulación de un punto a otro de la 

ciudad y, de manera especial, la comunicación espontanea entre 

ciudadanos, el reposo, los juegos, la actividad en los mercados y en 

otros usos de convivencia, en donde se comparten los ritos y los 

mitos, red formada por un espacio continuo longitudinal de 

elementos conectados que son de propiedad, responsabilidad y uso 

colectivos. (Vivanco, 2019) 

 

Imagen 68. Desarrollo Arquitectónico de una red de espacios 

públicos 

Fuente: (Alarcón, 2015) 

Es decir que permite tener una visión integral y amplia de los 

puntos estratégicos que la ciudad ofrece a sus habitantes y visitantes, 

equilibrando funciones complementarias que en global den 

respuestas a sus necesidades.  

El Sistema de Espacios Públicos se fundamenta en recuperar 

espacios urbanos para formar Ejes de Regeneración Urbana, creando 

y conectando calles, avenidas, bulevares, parques, plazas, miradores 

y demás espacios, con la finalidad de generar una mayor vitalidad 

urbana. (Baldeón, 2018) 

 

Gráfico 22.Beneficios de la red de espacios públicos 

Fuente: (Remy, 2017) 

 

La estructura urbana es la relación urbanística (tanto desde el 

punto de vista espacial como económico y social) existente en el 

interior del espacio urbano entre las distintas partes que componen 

la ciudad, compuesta en el caso de ciudades antiguas de sucesivas 

zonas habitualmente agregadas de forma concéntrica a partir del 

núcleo inicial donde se fundó la ciudad.  

 

Las intervenciones se enfocan en criterios de equidad social, 

accesibilidad y sostenibilidad que fortalezcan las dinámicas urbanas 

en cuanto a espacios de relación, de intercambio y de aprendizaje 

colectivo, ofreciendo a los ciudadanos parques, canchas y plazas en 

antiguos basureros o espacios residuales. (Baldeón, 2018) 

  

 

 

Imagen 69. Vista aérea de la red de espacios públicos 

Fuente: (Alarcón, 2015) 

 

BENEFICIOS DE LA RED URBANA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

Conectividad, Movilidad, Acceso físico

Seguridad contra el crimen

Descanso y recreación

Convivencia en la comunidad

Intercambio comercial
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En una primera etapa se han habilitado espacios urbanos específicos 

de gran importancia para la comunidad, dando prioridad a las zonas 

de barrios que poseen un importante déficit en índices de espacio 

público por habitante además de poseer los más altos niveles de 

violencia y la mayor cantidad de población sin vehículo privado que 

realmente camina y vive la ciudad. (Baldeón, 2018) 

Por otro lado, los espacios públicos bien diseñados y administrados 

son un activo fundamental para una ciudad y tienen un impacto 

positivo en su economía. Por esta razón, la inversión en estos 

espacios contribuye a mejorar la salud y el bienestar de sus 

habitantes, reduce el impacto del cambio climático, anima a las 

personas a caminar o usar la bicicleta, aumenta la seguridad y 

disminuye el temor a la delincuencia. (ONU Habitat, 2018) 

 

2.11.1. Componentes de la red urbana  de espacios 

públicos 

La estructura urbana de espacios públicos, presupone que la ciudad 

está regida por un orden determinado y ella constituye la 

organización esencial que lo rige; por lo que, esta organización se 

encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como el 

sistema vial, espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y 

equipamientos que se presentan con características particulares en la 

conformación de cada ciudad. (Acuña, 2015) 

 

 

Gráfico 23. Componentes de la estructura de la Red Urbana de 

espacios p. 

Fuente:  (Baldeón, 2018) 

 

Una primera clasificación los agrupa en: medio natural y medio 

construido. La primera, hace referencia al territorio de soporte sobre 

el cual se asientan los elementos urbanos, y constituye la razón de 

ser, de nuestra existencia sobre la tierra. Los componentes que 

incluye el medio natural caracterizan al espacio físico que posibilita 

la construcción y organización de la ciudad. (Alegre, 2018) 

Imagen 70. Componentes de la red urbana de espacios públicos 

Fuente: (ONU Habitat, 2018) 

 

Mariana Alegre (2018), menciona que el territorio sobre el que se 

asienta una ciudad, explica las razones que dieron lugar a la 

fundación de la ciudad e imponen condiciones para su posterior 

desarrollo, crecimiento y posibilidades de expansión. Los elementos 

de primera dimención, que constituyen el medio natural son: 

• Relieve y morfología del terreno: topografía. 

• Tipos de suelo: capacidad de soporte. 

• Cursos de agua: ríos, arroyos, lagos 

• Tipo de vegetación: arbustales, bosques, pastizales. 

• Clima y microclimas: temperaturas, lluvias, humedad. 

• Características ambientales. 

• Características paisajísticas. (Alegre, 2018) 

 

La segunda dimensión, hace referencia al emplazamiento en el 

espacio concreto sobre el cual se asienta el núcleo primitivo de la 

ciudad, el cual junto con el soporte natural, dirigen y condicionan la 

expansión de la ciudad. El medio construido está representado por la 

forma en que se ordenan y agrupan sus componentes en el territorio 

de soporte, según las diferentes utilizaciones del espacio en función 

de las actividades y necesidades de la población. (Alegre, 2018)  
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Gráfico 24. Elementos del medio Construido (2da Dimensión) 

Fuente: (Alegre, 2018) 
 

 

Imagen 71. Desarrollo Arquitectónico de la planificación urbana 

de espacios  

Fuente: (Remy, 2017) 

2.11.2.  Nodos Urbanos 

 

Los Nodos Urbanos pertenecientes a la red de espacios, son 

lugares con carácter público que conforman a la ciudad y determinan 

la dinámica urbana, pues son precisamente estos espacios los 

escenarios en que se desarrolla la vida diaria de los habitantes de la 

ciudad, por lo cual para poder entender a cada uno de los elementos 

que conforman la red de espacios públicos no es posible pues al estar 

entre conectados como parte de una dinámica urbana es mejor 

estudiar los en conjunto. (Catarina, 2014) 

 

 

Imagen 72. Nodo en el eje conector de parques Urbanos 

Fuente: (Alarcón, 2015) 
 

 

Imagen 73. Nodo y demás elementos urbanos  

Fuente: (Vargas, 2015) 
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suelo
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Por otro lado, Schjetnan  Calvillo (2014), manifiestan que los 

nodos son los puntos estratégicos de la ciudad como centros de 

actividades lugares de convergencia de importantes calles puntos 

determinación de transporte etcétera es decir son los sitios de En 

dónde se da la mayor confluencia de población, por lo que estos 

nodos adquieren tal importancia al convertirse en puntos de 

referencia en zona simbólicas similares a los hitos no obstante es 

necesario diferenciar entre un nodo y un hito. 

 

 

Gráfico 25. Diferencias de Hito y Nodo 

Fuente: (Catarina, 2014) 

 

Por lo que, los nodos, son sitios de confluencia, que pueden ser 

sencillamente concentraciones cuya importancia se debe a aquellas 

condensaciones de determinado uso, como un escenario físico 

tímido e integrado capaz de generar una imagen nítida, pues 

desempeña en sí mismo una función social. (Vargas, 2015) 

 

Imagen 74. Esquema de Nodo.  

Fuente: (Flores, 2012) 

 

No obstante, Iveth Flores (2012), menciona que existen tres 

factores importantes a tomar en cuenta en un nodo, como son: 

• El papel funcional de las calles que conforman los 

cruces. 

• Las actividades de los edificios adyacentes. 

• Las expectativas creadas a partir de otros nodos del 

mismo sector. 

 

Por lo que, la red urbana está compuesta por nodos de actividad 

humana cuyas interconexiones forman la red; para lo cual existen 

distintos tipos de nodos. 

 

 Existen distintos tipos de nodos: casa, trabajo, parques, tiendas, 

restaurantes, iglesias, etc.  

En este punto, los elementos naturales y arquitectónicos sirven 

para reforzar los nodos de actividad humana y sus caminos de 

conexión; pues la red determina el espaciamiento y planificación de 

los edificios, no viceversa; sin embargo, los nodos que están muy 

lejanos no pueden estar conectados por un camino peatonal. (Alessio 

& Matteo, 2018) 

 

2.11.3. Conexiones urbanas 

Ayala,et al (2015), mencionan que, las conexiones se determinan 

como un principio en la cual se transmite la información entre nodos 

principales y complementarios por lo que en este punto se puede 

conceptualizar a las conexiones entre distintos conceptos. 

 

 

Gráfico 26. Conceptualización en base a los Principios de las 

conexiones urbanas. 

Fuente: (Ayala, Barón, & Clavijo, 2015) 
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repartición y cobertura

Es la capilaridad que plantea el
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Por lo cual, las conexiones, se forman entre nodos complementarios 

y no como nodos, por lo que, para acomodar múltiples conexiones 

entre dos puntos, algunos caminos deben ser necesariamente curvos 

o irregulares. (Alessio & Matteo, 2018) 

 

 

Imagen 75. Vista aérea de las conexiones urbanas  

Fuente: (Campos, 2018) 

 

No obstante, las conexiones en diseño urbano ligan unos con otros, 

tres distintos tipos de elementos, como son elementos naturales, 

nodos de actividad humana y elementos arquitectónicos.  

Cabe señalar que, las conexiones permiten llegar fácilmente a 

cualquier punto, preferentemente por distintas trayectorias; pues en 

un entorno urbano ordenado que está fuertemente conectado 

usualmente se ve irregular desde el aire. (Salíngaros, 2018) 

2.11.4. Jerarquías Urbanas 

 

Al hablar de la jerarquía urbana, es imprescindible mencionar que 

esta, se auto organiza creando y ordenando con jerarquía las 

conexiones en muchos y distintos niveles y escalas, lo que la vuelve 

múltiplemente conectada pero no caótica; por lo que, el proceso de 

organización sigue un estricto orden; por lo que, si un nivel de 

conexión se omite, la red se vuelve patológica; por lo que, a jerarquía 

rara vez se puede establecer en el primer intento y de una sola vez. 

(Alessio & Matteo, 2018) 

 

 

Gráfico 27. Orden de la organización jerárquica urbana 

Fuente: (Salíngaros, 2018) 
 

Cabe mencionar que la jerarquía teniendo en cuenta como 

consideración a la escala de nodos y conexiones puede definirse en 

cuatro conceptos. (Ayala, Barón, & Clavijo, 2015) 

 

Gráfico 28. Orden de la organización jerárquica urbana 

Fuente: (Salíngaros, 2018) 

 

Por lo que; la jerarquía urbana es el grado de influencia de una 

ciudad dentro del territorio donde está, puesto que, algunas ciudades 

son muy influyentes o importantes en su zona, porque es la ciudad 

donde está el hospital, el instituto, entre otros. (Quisly, 2020) 
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conexión en todas las
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Imagen 76. Jerarquía de la red urbana  

Fuente: (Gaffera, 2012) 

 

Es así que, esta es conocida la importancia de los estudios y 

análisis sobre jerarquía urbana, especialmente cuando el proceso de 

urbanizaci6n muestra signos evidentes de reactivación, lo cual, es el 

caso del Ecuador, donde surgen "familias de ciudades" relativamente 

cohesionadas, pese a la juventud urbanística de este país donde la 

población urbana apenas está alcanzando el 50% de la población 

total. (Portais & Rodriguez, 2015) 

Imagen 77. Jerarquía urbana española 

Fuente: (Gaffera, 2012) 

            Imagen 78. Principios de estrategia para la Red Urbana de espacios públicos. 

            Fuente: (Ayala, Barón, & Clavijo, 2015) 
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2.11.5. Principales ejes estructurales de la Red Urbana 

 

Es necesario considerar las linealidades urbanas naturales y 

culturales, existentes o potenciales, como ejes estructuradores de una 

maya física de conexiones entre espacios públicos de valor 

ambiental y sociocultural de la ciudad y su territorio.  

Por lo que, se precisa examinar las condiciones actuales de los 

canales o “hilos de la malla” urbana para procurar que su calidad no 

sólo les permita posibilitar el tránsito hacia las interfaces, las nuevas 

naturalezas o cualquier lugar común, sino que puedan actuar como 

atractivos por ellos mismos, apoyando actividades culturales, 

representativas, de ocio, descanso, educativas, ecológicas, de 

relajación o paisajísticas, que se requiere que cumpla la ciudad, sin 

costo económico para sus usuarios. 

 

Gráfico 29. Tipos de Ejes estructurales de la red de espacios 

públicos. 

Fuente: (Rangel, 2016) 

 

Por otro lado, Maritza Rangel (2016), manifiesta que para la 

consideración de las linealidades urbanas como ejes estructurales de 

la red de espacios públicos de una ciudad, es necesario reconocer: 

 

• La calidad de los ejes longitudinales existentes. 

• La existencia y bondades de los ejes conectores 

complementarios 

• Las necesidades y oportunidades de conexiones 

peatonales a favorecer. 

• Otras conexiones, importantes para áreas menores.  

• La existencia y oportunidades de los ejes ambientales 

urbanos. 

 

Imagen 79. Principales ejes estructurales de la Red Urbana 

Fuente: (Rangel, 2016) 

 

 

• Ejes estructurales construidos.  

Estos, son referidos a sistemas de transporte público, ejes viales 

o comerciales tradicionales, principalmente.  

 

• Ejes ambientales urbanos  

Son los elementos lineales naturales o naturalizados que por 

sus características morfológicas pueden llegar a estructurar y 

articular núcleos urbanos; los mismos que, se manejan o 

desarrollan para proporcionar beneficios ecológicos, 

recreativos, históricos y culturales; ya que surgen como 

elementos indispensables para articular y relacionar 

diferentes sistemas normalmente yuxtapuestos, que 

conforman la compleja relación entre las partes y el todo. 

 

• Longitudinales 

Son las linealidades que se desarrollan a lo largo de las 

dimensiones más extensas de la ciudad, que por cubrir 

mayores distancias son las más usadas o de mayor 

potencialidad para estructurar la red que se proponga, en 

razón de su localización, características de diseño y calidad 

ambiental; sin embargo, estos deben tener la posibilidad de 

ser transitados completamente, en forma grata y segura. 

 

 

Tipos de ejes

Por la naturaleza 
de su origen

Ejes 
Estructurantes 
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• Ejes conectores  

Son los ejes estructurales perpendiculares o angulares a los 

longitudinales, que deben actuar como conectores entre ejes 

mayores y menores o vías locales y con nodos de vida 

urbana, los mismos que han de ser igualmente transitables 

vehicular y peatonalmente o sólo peatonalmente, en forma 

grata y segura. (Rangel, 2016) 

 

2.12. Lineamientos Generales para propuesta de diseños de 

Red de espacios públicos. 

 

Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

(2018), a través de la subsecretaria de vivienda y 

subsecretaria de hábitat y espacio de público; mediante 

informe se menciona que: 

Del procedimiento para registro y calificación 

Para la elaboración de estos diseños el promotor o entidad 

requirente deberá presentar un estudio de la demanda social 

del segmento al que se destinará el proyecto dicho estudio 

justificará la proyección del diseño a desarrollarse. 

El ejecutor o promotor mediante solicitud dirigida a la 

subsecretaría de vivienda presentará los documentos 

habilitantes señalados a continuación: 

• Estudio de demanda social realizado por la STPTUV. 

• Memoria descriptiva del proyecto urbanístico y 

arquitectónico. 

• Planos de proyecto urbanístico y arquitectónico. 

• Línea de fábrica o su equivalente. (Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 2018) 

Por otro lado, María Martínez (2016), menciona que los 

principales lineamientos para la propuesta de diseños de red de 

espacios públicos son: 

a) Lineamientos Urbanos. 

 

Gráfico 30. Lineamientos Urbanos 

Fuente: (Martínez, 2016) 

 

 

b) Lineamientos Arquitectónicos 

En este se incluyen lineamientos, se incluyen las diferentes 

fachadas de la urbe. 

 

Gráfico 31. Lineamientos Arquitectónicos 

Fuente: (Martínez, 2016) 

 

c) Lineamientos de inmuebles con valor patrimonial 

 

Para los inmuebles con valor patrimonial se podrán ejecutar 

intervenciones muy controladas en función de promover su 

conservación y sostenibilidad; por lo que, entre los elementos sujetos 

a conservación se tienen: 

• Espaciales: ambientes cerrados o abiertos.  

• Constructivos: elementos estructurales como 

cimentaciones, paredes y elementos de carga como 

columnas, pilares, pilastras, entrepisos, cubiertas, 

arquerías, cielos rasos, armaduras, dinteles, zócalos. 

NOMENCLATURA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y 
VERTICAL

VEGETACIÓN

MOBILIARIO URBANO IMAGEN URBANA INFRAESTRUCTURA

VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGURIDAD
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• Compositivos: portadas, balcones, puertas, ventanas, 

balaustradas, aleros, molduras, pavimentos, cerámicos, 

vitrales., forjados y barandas.  

• Del entorno: cerramientos, jardines y vegetación. 

 

Gráfico 32. Lineamientos de inmuebles de valor patrimonial 

Fuente: (Martínez, 2016) 

 

 

2.15. Los No lugares de los espacios urbanos 

 

Cabe recalcar que el termino de los “no lugares”, nace como idea 

del autor Marc Augé en 1993, pues según los expresado se puede 

definir que estos son aquellos espacios que no existían en el pasado; 

pero que actualmente, aparecen como ubicación innegable en la vida 

del hombre contemporáneo; pues son una especie de territorios 

anónimos para hombres anónimos (turistas); es decir, ajenos por un 

período de tiempo a su identidad, origen u ocupaciones (Aguilar, 

2008). 

 

“Si un lugar puede definirse como lugar de 

identidad, relacional e histórico, un espacio que no 

puede definirse como espacio de identidad ni como 

relacional ni como histórico, definirá un no lugar. La 

hipótesis aquí defendida es que la sobre modernidad es 

productora de no lugares, es decir, de espacios que no 

son en sí lugares antropológicos y que contrariamente 

a la modernidad baudeleriana, no integran los lugares 

antiguos” (Auge, 1993). 

 

Santaren (2018), define a los no lugares como “las instalaciones 

necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías 

rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de 

transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los 

campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados 

del planeta” (pág. 4). 

 

 

 

Imagen 80.Gradas eléctricas determinados como “No Lugares” 

Fuente: (Santaren, 2018) 

 

No obstante, existen autores que determinan a estos “no lugares”, 

como los “lugares” basura de los espacios urbanos, por lo que, el 

factor de preocupación por el sentido de la evolución de los espacios 

sin por ello restar validez a una línea de estudio que entronca con 

una antropología francesa marcada por una doble tradición (Cruz, 

2017). 

 

L
IN

E
A

M
IE

N
T

O
S

 D
E

 I
N

M
U

E
B

L
E

S
 D

E
 V

A
L

O
R

 
P

A
T

R
IM

O
N

IA
L

Edificaciones que podrian 
convertirse en ruinas

Obras de mantenimiento

Altura de la edificación

Pintura

Carpinteria

Cubiertas

Puertas y Ventanas

Pisos



76 

 

 

Imagen 81. Pasillo de aeropuertos determinados como “No 

Lugares” 

Fuente: (Santaren, 2018) 

 

Tal es el caso que, Auge (1993), menciona en su publicación, que 

se puede definir como un no lugar, al espacio que no puede definirse: 

• Ni como espacio de identidad  

• Ni como espacio relacional 

• Ni como espacio histórico 

Es por ello que la integración de los “no espacios”, es determinada 

por la sobre modernidad, pues la vida tan acelerada de épocas 

actuales provocan que se creen espacios que no son en sí lugares 

antropológicos y que no integran los lugares antiguos: éstos, 

catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de 'lugares" de 

memoria", ocupan allí un lugar circunscripto y específico (Augé, 

1993). 

 

Por lo cual, los centros urbanos en constante crecimiento en 

donde el diseño urbano está orientado a satisfacer la necesidad de 

movilidad por medio de infraestructura dirigida exclusivamente al 

tránsito, son donde estas circunstancias se manifiestan con más 

naturalidad; pues incluso grietas y fracturas geográficas se han ido 

transformando para convertirse en  vías y espacios públicos como 

lugares de transición; por lo cual estos no lugares son espacios 

destinados a convertirse únicamente en lugares de paso o uniones 

entre puntos (Arzoz, 2015). 

Navarrete (2014), segura, que los no lugares encuentran su 

expresión más completa en los espacios que estructuran la 

experiencia turística en las ciudades; por lo que podrían resultar de 

tres transformaciones del mundo contemporáneo como son: 

4. La primera concierne a la percepción del tiempo. 

5. La segunda es la multiplicación de espacios. 

6. La tercera es el exceso de la individualización de referencias 

sociales (pág. 6), 

Asegura que, los no lugares son espacios que hacen sentir como 

alguien no deseado, pero a pesar que muchos creen que este tipo de 

lugares son solo espacios enormes donde no pasa nada, hay que 

aclarar, que puede determinarse como un “no lugar” a espacios 

pequeños, por ejemplo, el parque de un barrio del que nadie se 

apropia (Flores, 2019). 

 

Ilustración 2. Características de un lugar y un no lugar. 

Fuente: (Gutiérrez & Salamea, 2019) 

 

Criterios que determinan un lugar de un no lugar. 

Al haber determinado las definiciones que catalogan a un lugar 

de un no lugar, es determinante l consideración de criterios que 

definen a estos sitios; los mismos que son: 

• Ubicación  

• Historia  

• Relación con el contexto: relación de edificaciones 

existentes, relación con la calle, llenos vacíos, alturas, usos  

• Movimiento: flujos (autos, peatones, conexiones, etc,)  

• Quietud: sectores de reposo (bancos, casas, etc.)  

• Zonas verdes: relaciones entre los sectores y conexiones con 

el lugar  

Lugar

Todo espacio 
antropológico

Posee relación 
estrecha con 

el ser humano

No Lugar

Ausencia de 
personas
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transito
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• Percepción: texturas, olores, sonidos, vistas, estudio de 

sombras  

• Puntos de interés: del sector, referentes, culturales (Gutiérrez 

& Salamea, 2019). 

 

 

 

 

 

Imagen 82. Calle Bolívar de la ciudad de Cuenca 

Fuente: (Gutiérrez & Salamea, 2019) 

 

2.16. Referentes 

 

 

Imagen 83. Propuesta Arquitectónica para municipio 

Ayutuxtepeque 

Fuente: (Martínez, 2016) 
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Imagen 84. Propuesta Redes de espacios públicos y ejes 

ambientales. 

Fuente: (Rangel, 2016) 
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CAPÍTULO III  

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Ilustración 3. Organigrama descriptivo metodológico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Enfoque de la modalidad. 

Para el presente proyecto, se procedió a utilizar un método 

mixto, es decir cuali-cuantitativo y perceptivo, los mismos que 

se detallan. 

3.2.1. Método Cuantitativo 

Al hablar de un método cuantitativo, este debe ser empírico, 

analítico; y que a su vez utiliza un conjunto de estrategias de 

obtención y procesamiento de información que emplean 

magnitudes numéricas y técnicas formales que permitan obtener 

las estadísticas para llevar a cabo su análisis; en este caso de las 

entrevistas realizadas hacia la población de la parroquia de 

Turubamba pero siempre  enmarcados en una relación de causa 

y efecto. 

 

3.2.2. Método Cualitativo 

La utilización del método cualitativo en el presente estudio, 

fue indispensable, debido a que es una técnica o método de 

investigación que alude a las cualidades, lo que permitió realizar 

una observación directa del objeto de estudio, en este caso 

particular para poder medir la calidad de los espacios existentes 

en el sector de Turubamba. 

 

3.2.3 Método Perceptivo 

La concepción del espacio por parte de los moradores es 

extremadamente importante para conocer las necesidades y usos 

que necesitan en el espacio público, por ejemplo, hay 

condiciones y actividades que han logrado perdurar y traspasar 

esa línea generacional.  

 

3.2 Niveles de la investigación 

3.2.1. Nivel de intervención - Fase Diagnostica  

Nos permite establecer los lineamientos y delimitaciones de 

intervención, en base de la síntesis diagnostica del sector, Para 

dar cumplimiento a esta fase se necesita acudir al lugar de los 

hechos es decir al campo libre de Turubamba lugar donde se 

https://concepto.de/estrategia/
https://concepto.de/informacion/
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realiza el análisis para conocer las condiciones actuales en 

cuanto al contexto social y físico.  

3.2.2. Nivel Diagramático - Fase Síntesis  

Se dan cumplimento a este nivel porque para la elaboración 

de la intervención y propuesta antes mencionada se toman como 

base criterios de diseño urbanístico en cuanto a los espacios 

públicos. 

 

En esta fase se elaboran mapeos tipológicos basados en la 

situación actual, se plantean fichas tipológicas para el 

levantamiento de información con esto poder dar cumplir el 

objetivo de análisis que es desarrollar una red de espacios 

públicos que mejore la calidad de vida del sector, mediante el 

análisis de los espacios públicos del sector de Turubamba, con 

la finalidad, de que esta quede reflejada en las futuras estrategias 

a emplear. 

3.2.3 Entrevistas 

Es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la con la finalidad de adquirir 

información acerca de lo que se investiga, los resultados a lograr 

en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación 

entre el investigador y los participantes en la misma. La 

entrevista tiene un enfoque cualitativo, pues está dirigido a 

evaluar características sobre el espacio público en Turubamba, 

 

La entrevista estructurada y dirigida principalmente a 

autoridades del sector que tiene un conocimiento más cercano 

sobre las problemáticas en aspecto social, y actividades que se 

realizan en Turubamba. 

 

3.2.4 Encuestas 

Se realizará una serie de preguntas a los moradores del sector 

con el fin de conocer sus necesidades y carencias en los espacios 

públicos de Turubamba. Estas encuestas estarán dirigidas y 

enfocadas por edades, pues la finalidad del proyecto es crear 

espacios públicos que sea accesible a cualquier usuario y que 

estos se integren de una manera adecuadas. 

3.2.5 Nivel de Propuesta 

Una vez recogida y analizada las información tanto 

cuantitativa, cualitativa y perceptiva, se procederá a analizar la 

síntesis de cada una, para poder tomar decisiones de estrategias 

de intervenciones para brindar espacios de calidad y confort al 

sector de Turubamba. 

A pesar de que el sector de Turubamba está pasando por un 

proceso de degradación de identidad cultural, y perdida de 

espacio públicos los pocos instrumentos que posee el territorio 

serán utilizados para generar cohesión social y urbana. Estos 

son; por ejemplo, quebradas, parques, aceras, plazas, calles. etc. 

En donde se pretende crear actividades y usos de acuerdo a la 

población y las condiciones del espacio público. 
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3.3 Tabla de metodología. 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33.Población Turubamba 

Fuente:  (DMQ, 2011) 

 

La población de Turubamba según El instituto de la ciudad 

del Distrito Metropolitano de Quito, es de 56169 habitantes. Con 

un porcentaje del 18% del total de habitantes que hay en la 

Administración zonal Quitumbe. 

Gráfico 34..Estructura poblacional por edades 

Fuente: (DMQ, 2011) 

 

Mediante este último gráfico, sacaremos un número 

aproximado de habitantes por edades, simplemente realizando 

una tabla de tres, que se conformaran de la siguiente manera. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35.Población edades 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera conociendo los habitantes por edades en la 

parroquia, lo unificaremos y distribuiremos de manera adecuada 

en los siguientes grupos, Infantil, Jóvenes, Adultos y Tercera 

Edad. Los mismos a los que se aplicaran la fórmula de tamaño 

de muestra, pues se desarrollara una encuesta específica para 

cada grupo. 

Población Infantil Edades 1 a 12 años  

6.250 
15.106 

8.856 

Población Juventud Edades 13 a 20 años 

100% 56169 
9192 

16,36% X 

 

 

Población Adultos 21 a 55 

19.021 
27.323 

8.302 

Población Adultos 56 a 65 o mas 

1.869 
3.483 

1.614 

Gráfico 36. Población por grupos 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos, se obtendrán los tamaños de muestra 

para cada grupo de habitantes en la parroquia de Turubamba.  

3.4.2 Tamaños de Muestras 

Para la obtención de la muestra de los usuarios y moradores 

se consideró el tipo de muestreo no probabilístico, ya que estos 

son utilizados en estudios de opinión considerando que esta 

decisión era la más adecuada para la investigación. Se aplico la 

siguiente fórmula para saber el tamaño de nuestra muestra en los 

diferentes grupos por edades en la parroquia de Turubamba 

3.4.2.1 Muestra Infantil 

 

 

N=Población “Aproximación área de estudio” = 15,106 

P= Probabilidad de ocurrencia → p= 0.5 

q= probabilidad de no ocurrencia→ q=0.5 

e= error de la muestra al 5% → e= 0.05 

z= nivel de confianza → z= 99% → z= 1.99 

n= Tamaño de la muestra→ n=96 

 

3.4.2.2 Muestra Juvenil 

N=Población “Aproximación área de estudio” = 9192 

P= Probabilidad de ocurrencia → p= 0.5 

q= probabilidad de no ocurrencia→ q=0.5 

e= error de la muestra al 5% → e= 0.05 

Población Edades 1 a 5 años 

100% 56169 
6250 

11,13% X 

Población Edades 6 a 12 años 

100% 56169 
8856 

15,77% X 

Población Edades 13 a 20 años 

100% 56169 
9192 

16,36% X 

Población Edades 21 a 40 años 

100% 56169 
19021 

33,86% X 

Población Edades 41 a 65 años 

100% 56169 
10171 

18,11% X 

Población Edades Mas de 65 años 

100% 56169 
1614 

2,87% X 

56169
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z= nivel de confianza → z= 99% → z= 1.99 

n= Tamaño de la muestra→ n=163 

 

3.4.2.3 Muestra Adulta 

N=Población “Aproximación área de estudio” = 27,323 

P= Probabilidad de ocurrencia → p= 0.5 

q= probabilidad de no ocurrencia→ q=0.5 

e= error de la muestra al 5% → e= 0.05 

z= nivel de confianza → z= 99% → z= 1.99 

n= Tamaño de la muestra→ n=165 

3.4.2.3 Muestra Tercera Edad 

N=Población “Aproximación área de estudio” = 3483 

P= Probabilidad de ocurrencia → p= 0.5 

q= probabilidad de no ocurrencia→ q=0.5 

e= error de la muestra al 5% → e= 0.05 

z= nivel de confianza → z= 99% → z= 1.99 

n= Tamaño de la muestra→ n=67 

 

 

3.5 Detalles de encuestas y entrevistas  

Se pretende llegar a conocer como los habitantes de 

Turubamba ven o perciben sus espacios públicos por lo cual se 

realizarán encuestas a los moradores y entrevistas a directivos de 

la parroquia de Turubamba. 

El señor Cesar Jovany Abarca Aldean presidente del barrio 

Venceremos II, ubicado en la parroquia de Turubamba, nos 

explicara y manifestara los problemas más comunes que tiene la 

comunidad respecto a los espacios públicos y las propuestas o 

intenciones que ellos hacen en la actualidad como comunidad 

participativa. En los formatos de encuestas se pretende obtener 

resultados relacionados directamente con los siguientes datos:  

● Nivel de interacción entre miembros de la comunidad. 

● Frecuencia de visita a espacios públicos. 

● Actividades realizadas en el espacio público. 

● Percepción de seguridad en los espacios públicos. 

● Percepción de principales problemas de los espacios 

públicos. 

● Razones por las cuales no se visita los espacios públicos a 

menudo.  

● Percepción de apertura en espacios públicos a la interacción 

entre miembros de la comunidad. 

● Actividades y mejoras deseadas en espacios públicos por 

parte de los miembros de la comunidad 

 

3.5.1 Formato de encuestas 
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3.6 Entrevistas.  

El señor Cesar Jovany Abarca Aldean, de 56 años de edad, 

actual presidente de El Comité de Seguridad Ciudadana, y ex 

presidente de directiva de los barrios Venceremos I y Conde I, 

nos comenta que vive en el sector acerca de 28 años, es uno de 

los primeros moradores. 

Afirma que el barrio se creó por la venta y lotización de la 

hacienda el Conde, y que se fueron asentados por la necesidad 

de tener un lugar donde habitar y mejorar su calidad de vida. Sin 

embargo, hasta la actualidad no pueden obtener escritura.  

La directiva y otros comités existentes, que existen en el 

barrio, en su mayoría están o estaban liderados por él, pues dice 

que siempre ha luchado para que el barrio tenga todas las 

posibilidades de mejorar y de ser un sector digno donde la 

comunidad pueda vivir tranquila y armonía. 

A la pregunta ¿Cueles han sido o son los principales 

problemas que hay en el sector?  

“Prácticamente de inseguridad, hubo una época que no 

podíamos ni dormir tranquilos, porque las autoridades nunca nos 

brindaron el apoyo de policía o de algún plan de seguridad, 

Además a la misma vez muchos jóvenes se reunieran en lugares 

botados como los parques como punto de encuentro para 

drogarse o emborracharse.  

Sin embargo nosotros como barrio siempre nos hemos 

organizado y hemos realizado varias cosas para que el lugar 

mejore y no tenga esta clases de problemas, por ejemplo nosotros 

decidimos limpiar, pintar, arreglar, lugares que son de uso 

común para que estos puedan ser usados de manera adecuada, 

coordinamos y denunciamos sin secar la inseguridad e 

rehabilitamos un retén que estaba totalmente abandonado, ahora 

funciona las 24 horas, todos estos pasos que hemos dado como 

comunidad nos ha ayudado a mitigar en un gran porcentaje la 

delincuencia y los problemas de drogas.” 

¿Con estas circunstancias y problemas detectados por la 

comunidad, cual ha sido la respuesta por parte de las 

autoridades? 

“Bueno, en realidad las autoridades cambian mucho las políticas 

y formas de trabajar, eso es bastante perjudicial, hay unos que si 

mantienen el compromiso de venir y conocer los verdaderos 

problemas de la ciudadanía. Sin embargo, otros no y es ahí 

cuando empiezan los problemas. 

Pero prácticamente todo lo que tenemos hasta ahora en la 

actualidad es por autogestión propia y lucha con las autoridades 

para que nos ayuden un poco, aunque demore, pero nosotros 

hacemos lo imposible para llamar la atención por parte del 

municipio. Eso si nosotros siempre llevamos una propuesta y 

estudios, claro que no cien por ciento profesionales, pero lo 

realizamos en la mejor manera, para que el municipio también 

tenga conocimiento de lo que nosotros deseamos, ya sea obras, 

asfaltos de calles, alcantarillado, alumbrado, juegos 

infantiles…” 

Quiere decir que si hay una respuesta positiva por parte de 

la comunidad ante gestiones o organizaciones para mejorar 

el barrio. 

“Le mentiría si le digo que es un cien por ciento, pero si la 

verdad hasta ahora la comunidad es bastante colaborativa y 

participativa, por ejemplo, cuando hay que limpiar áreas 

comunales siempre están dispuestos ayudar, es más los mismos 

niños siempre quieren intervenir, porque saben que es por su 

bienestar.  

 También cuando la calle más concurrida, como la Calle Islas 

Malvinas, que prácticamente atraviesa nuestro barrio, y se 

conforma por comercio y lugares más concurridos, los mismos 
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dueños de locales proponen iniciativas de pintar bordillos, 

señalizar bien, de limpiar las aceras…. Y bueno muchas otras 

cosas más que se realizan porque saben que de esa manera 

mantienen el lugar limpio y seguro. 

 

Aparte de estas iniciativas tienen alguna otra respecto a más 

obras con el espacio público. 

 

Si, le comento que después de tanta lucha y después de varios 

trámites, logramos establecer nuestra quebrada caupichu como 

prioridad ante las autoridades, siempre nos han negado la 

intervención en ella porque afirman que por su accidente 

topográfico se debía realizar varios estudios y que avalúen la 

quebrada de una manera pertinente, nosotros como comunidad 

hemos luchado y trabajado para que estos informes técnicos 

estén legalizados y aceptados por el municipio. Y finalmente lo 

hemos logrado. 

Hemos propuesto a la alcaldía que la quebrada sea un punto 

ecológico donde se realicen varias actividades, ya sean para 

niños, adultos y personas mayores. Estas áreas ya están hasta 

distribuidas y bien definidas por parte de la comunidad sin 

embargo no hemos recibido una respuesta positiva por parte de 

la autoridad. En los últimos meses estábamos trabajando con la 

alcaldesa Mónica Sandoval, que no ha estado ayudando para 

poder cumplir este requerimiento por parte del barrio, pero 

lamentablemente la pandemia nos estancó un poco.  

Pero nosotros si queremos que después de tanta lucha por la 

recuperación de la quebrada, se nos dé un espacio digno para 

poder habitarla y darle uso a la misma. 

 

Además el no tener por ejemplo lugares apropiados para poder 

darles una mejor calidad de vida y salud a nuestros adultos 

mayores  son gran un problema, nosotros sabemos que ellos 

merecen lo mejor, para poder realizar actividades ellos tienen 

que trasladarse a otros sectores y lugares a los cuales la 

accesibilidad no es nada fácil y esto complica mucho las cosas, 

lo mismo pasa con nuestro niños pese a que hay lugares de 

diversión como parques infantiles y demás ellos no acuden 

porque no hay actividades o algún motivo que los incite a ellos 

a salir de sus casa y acudir a estos lugares. 

 

Por eso nosotros cuando los niños están en vacaciones 

realizamos cursos los parques, como danza, pintura juegos 

tradicionales y cuando algún profesional voluntario se ofrece 

podemos crear curso de taekwondo, karate, música, etc. Pero 

esto siempre ha sido autogestión propia, nunca las autoridades 

nos han brindado la ayudado o posibilidad de seguir de una 

manera no interrumpida estas acciones, que son bienvenidas por 

parte de la comunidad.” 

3.7   Encuestas.  

A la población infantil se le realizaron 5 preguntas para 

conocer el estado de sus espacios públicos más cercanos, el 

estado de ellos y en que medio normalmente acuden a ellos 

1. ¿Qué tan seguido visitas los parques de tu sector? 

 

La respuesta fue que ellos visitan estos lugares con frecuencia de 

1 o 2 veces por semana e incluso una vez por semana. Es decir, 

pese a las malas condiciones o poca gestión de los mismo, 

acuden con frecuencia a estos lugares. 

¿Qué es lo que más te disgusta de los parques, calles de tu 

sector? 

 

Los espacios públicos nunca están limpios y siempre están 

sucios y abandonados es lo que más se manifiesta como 

inconformidad por parte de los niños, sin embargo, el no tener 

un adecuado mobiliario y que son peligrosos también son 

factores que inciden en la problemática de los espacios 

públicos. 

3 ¿Qué haces cuando sales al parque o plazas de tu barrio? 

 

 

En cuanto a las actividades que normalmente ellos 

realizan son jugar, seguido de reunirse con amigos. 

Son las principales actividades que realizan 

mientras están en los espacios públicos. 

 

4. ¿Qué tipo de actividades quisieras que hubiera en tu 

barrio o sector? 
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Las principales actividades que ellos desean realizar es 

principalmente actividades deportivas y que estén vinculadas 

con juegos adecuados a su edad 

5. ¿En qué medio te trasladas hacia el parque más cercano 

de tu barrio? 

Finalmente, se les pregunto por qué medio ellos se movilizaban 

hacia estos espacios, a lo que en su gran mayoría respondieron 

que caminando y otros en bicicleta. 

Como conclusión de esta encuesta hacia la población entre 

edades de 8 a 12 años de la parroquia de Turubamba, se encontró 

que el principal problema es la limpieza y mantenimiento de los 

equipamientos y que ellos desearían más actividades 

relacionadas con actividades deportivas y recreativas en los 

mismos. Sin olvidar que el principal medio por el que ellos 

acceden a estos lugares es caminando y bicicleta, factores de 

gran importancia para organizar la movilidad del sector. 

 

La encuesta realizada a la población juvenil está compuesta por 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tan seguido visitas los parques de tu sector? 

 

La frecuencia con la que visitan estos lugares varía entre 1 o más 

de dos veces a la semana, siendo 1 sola vez por semana la 

respuesta con más porcentaje. 

2. ¿Consideras que parques, calles, plazas, etc de tu sector 

es un lugar seguro? 

 

La respuesta es bastante clara, la mayoría piensa que no estos 

espacios no son para nada seguros. 

3. Cuando te encuentras en un parque, plaza o calle ¿Qué 

tipo de actividades realizas? 

  

Para conocer qué tipo de actividades ellos realizan durante su 

estancia en espacios públicos, su respuesta fue en su mayoría 

actividades recreacionales y por otro lado para movilizarse, es 

decir que pasan por la zona como punto de transito 

indiferentemente de su destino. 

4. ¿Cuáles consideras que son los problemas principales del 

parque, Calles, plazas de tu zona? 

 

En cuanto a la problemática que mayor detecta los jóvenes se 

encuentra dividida entre que hay basura, existe inseguridad y por 

último la sociedad no tiene costumbres de mantener estos 

espacios en condiciones adecuadas, 

5. ¿Conoce alguna asociación, comité o patronato de vecinos 

que se encarguen del espacio público? 

 

 

 

 

 

La mayoría afirma que no conoce patronatos u otras entidades 

que se encarguen de gestionar el orden mantenimiento o 

impulsión de desarrollo para el bienestar de los niños y ellos. 

6. ¿Por qué cree que es importante los espacios públicos 

para su barrio o ciudad? 
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Los jóvenes afirman que es importante que sus barrios tengan 

estos espacios porque ayuda a promover actividades deportivas 

y se crean espacios de convivencia ya sea familiar, comunal o 

simplemente individual. 

7. ¿Cómo crees que está el estado o mantenimiento de los 

equipamientos de los espacios públicos de tu barrio? 

 

El estado de estos espacios es malo para la mayoría de los 

jóvenes de la parroquia, y tan solo el 27,7% piensa que estos se 

encuentran en un estado regular. 

8. ¿Qué tipo de actividades quisiera que se realicen en los 

espacios públicos de tu zona? 

 

En cuanto a preferencia de actividades que se podrían realizar en 

estos espacios son culturales, deportivas, y educativas. 

9. ¿Si se intervinieran en sus espacios públicos, de qué 

manera afectaría? 

 

Con un 30,2 % la juventud afirma que la intervención y mejora 

de espacios públicos afecta positivamente en mejorar la calidad 

de vida de la comunidad y que estos mejorarían la imagen urbana 

del sector. 

10. ¿Cuál debe ser la principal acción para que los adultos 

mayores y/o personas con discapacidad puedan disfrutar de 

la Ciudad? 

 

Muchos de los jóvenes todavía conviven o visitan a sus 

abuelitos, por eso se les pregunto que se debería hacer para que 

ellos mejoren su calidad de vida. A lo que la respuesta más 

frecuente fue que se deberían adecuar más equipamientos para 

ellos y accesibilidad a estos incorporando actividades de acuerdo 

a su edad. 

11. ¿Como te movilizas hacia los puntos de encuentro como 

parques, plazas, canchas barriales de tu barrio? 

 

En cuanto a su movilización simplemente su respuesta es que 

acuden a estos sitios caminando o en bicicleta. 

En conclusión, este grupo de población afirma de igual forma 

que los espacios existentes están en mal estado, abandonados y 

que necesitan que se realicen más actividades de acuerdo a su 

necesidad y que estos cambios afectarían de manera positiva en 

la calidad de vida de todos los habitantes de la parroquia de 

Turubamba, 

 

Las encuestas realizadas hacia la población adulta se componen 

de la siguiente manera: 

1. ¿Qué tipo de relación mantienes con tus vecinos? 

 

En su mayoría respondieron que mantienen una relación 

simplemente conocida y en algún caso es amistosa. Es decir, hay 

bastante cohesión entre comunidad.  

2. ¿Consideras que parques, calles, plazas, etc. de tu sector 

es un lugar seguro? 
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Los espacios públicos son considerados no seguros para casi el 

44% de la población, sin embargo, el 41% considera que son 

parcialmente seguros. 

3. ¿Permites que los niños de tu casa salgan a jugar a la calle 

o parques de tu zona? 

 

La mayoría respondió con un notable no, en la permisión de dejar 

salir a jugar a sus hijos en la calle o en los parques que existen 

en su barrio o sector. 

 

4. Si la respuesta fue no, ¿por qué no permites que los niños 

de tu casa salgan a jugar a la calle o parques de tu zona? 

 

 

 

El motivo por el que los padres de familia no permiten a sus 

hijos salir a jugar y pasar tiempo afuera de sus hogares es por 

la inseguridad que se manifiesta en toda la parroquia. 

Seguidos de una falta de lugares apropiados y de peligro por 

parte de vehículos. 

5. ¿Qué tan seguido visitas el parque de tu zona? 

 

Las personas adultas visitan los lugares con frecuencia de 1 o 2 

vecesa la semana, e incluso llegan a ir solo una vez a la semana 

a los espacios publicos. 

6. Si tu respuesta fue “nunca” en la pregunta 5 ¿Por qué? 

 

Al 16,3 % que respondió que nunca acude a lugares como 

parques, su razón básicamente fue por la delincuencia y la falta 

de lugares apropiados en ellos. 

7. Cuando te encuentras en un parque, plaza o calle ¿Qué 

tipo de actividades realizas? 

 

 

Cuando se encuentran en estos lugares, las principales 

actividades que realizan son actividades relacionadas con la 

recreación y para movilizarse por ellas, es decir que son lugares 

trascurridos o que pasan por ellos. 

8. Consideras que el parque de tu zona permite la relación 

interpersonal y la comunicación entre vecinos? 

 

La mayoría piensa y afirma que estos espacios no consideran 

que estos permitan una adecuada relación interpersonal y la 

comunicación entre vecinos. 

9. ¿Cuáles consideras que son los problemas principales del 

parque, Calles, plazas, ¿de tu zona? 

 

Los principales problemas principales que encuentran la 

ciudadanía es que existe una alta inseguridad y no existe una 
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infraestructura adecuada, y que todo esto provoca una 

desorganización y caos para gestionar estos espacios públicos. 

10. ¿Qué tipo de actividades quisieras que se realicen en los 

espacios públicos de tu zona? 

 

El tipo de actividades que quisieran que se presentaran en estos 

lugares, principalmente son deportivas y actividades diversas, a 

estas últimas debemos saber que son actividades mixtas es decir 

que se relacionen directamente con la necesidad de los usuarios. 

11. ¿Cuál debe ser la principal acción para que los 

adultos mayores y/o personas con discapacidad 

puedan disfrutar de los espacios públicos de la 

ciudad? 

 

La mayoría de las personas respondió que se deberían mejorar la 

accesibilidad y adecuar espacios para las personas de la tercera 

edad, y que en las mismas se desarrollen actividades que mejoren 

su salud y su estado emocional. 

 

En conclusión, muchas personas adultas evitan salir de sus 

hogares y salir a los espacios comunes con el fin de evitar la 

delincuencia ya la inseguridad que esta presenta, por la misma 

razón no permiten a sus hijos salir a ellas, además de no existe 

ningún atractivo o equipamiento adecuado que incite a estos a 

salir realizar actividades en ellos, además piensan que se deben 

adecuar actividades diversas y mixtas que permitan acceso a 

todas las edades a participar, y que están sin dudad aportaran a 

que la comunidad se empodere de estas y sean más dinámicas. 
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 3.4.3 Tabla de conclusiones encuestas 

 

TIPO ENCUESTAS 

 

 

ENCUESTA 

NIÑOS 

ENCUESTA 

JOVENES 

ENCUESTA 

ADULTOS 

COMPILACION DE CONCLUSIONES 

PROBLEMAS • Espacios públicos descuidados. 

 

• Zonas inseguras 

 

• Lugares públicos inseguros. 

 

• Lugares insalubres. 

 

• Personas con faltas de 

costumbre por el cuidado del 

bien público. 

 

• No existe comité de 

vecinos que se encarguen 

del cuidado y respeto por 

el bien público. 

 

• Falta de interacción ni 

relación interpersonal 

entre los vecinos. 

 

• Los lugares públicos como parques y 

calles no brindan el respaldo de 

lugares seguros. 

• Existen personas que no cumplen con 

el respeto de cuidado y protección de 

estos espacios. 

• No existe unión entre los vecinos, que 

permitan respaldar el cuidado de los 

espacios públicos. 

• Lugares públicos insalubres 

NECESIDADES • Mobiliario e instalaciones 

adecuadas. 

 

• Actividades recreacionales 

para niños. 

 

• Falta de infraestructura 

recreacional. 

 

• Promover actividades 

deportivas. 

 

• Vías de acceso útiles para 

todos (Rampas, pasamanos) 

 

• Falta de espacios 

adecuados que propicien la 

interrelación entre vecinos. 

 

• Actividades recreacionales 

para todos (niños, jóvenes, 

adultos) 

• Infraestructura necesaria. 

• Vías de acceso para discapacitados y 

adultos mayores. 

• Actividades recreacionales. 

• Mobiliario que permita el desarrollo 

de deportes y juegos infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.4. Análisis Urbanos 
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12.  Caupicho III
13.  Bellavista Sur
14.  Santo Tomás I
15.  San Juan De Turubamba
16.  Eternit
17.  El Garrochal
18.  La Victoria Baja
19.  Plywood I
20. Área de protección Turubamba
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Área de estudio 

Limite parroquia 
Turubamba

Av. Maldonado
Av. Simon Bolivar
Linea Ferrea

Área de protección 
Turubamba

Área de plan especial
Parque Industrial 
Turubamba 
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

VIVENDA  +    COMERCIO

ZONAS DE ALTO RIESGO ,
ZONAS SIN LOTIZAR  Y SIN EQUIPAMIENTO ADECUADO

ZONAS MAS CONSOLIDADAS 
DENSIDAD POBLACIONAL ALTA

CONFORMACIÓN DE 
URBANIZACIONES PRIVADAS

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Desarrollo de dinámica 
comercial de la parroquia,

situado paralelo a la via principal
Av.Maldonado, en la cual 
tambien se encuentran los 

principales flujos vehiculares y 
peatonales.

Zona 1 

Primeros asentamientos y nucleos de la 
parroquia de Turubamba, zona mayor densidad 

de vivienda y demográfica.

Desarrollo de  vivienda con discontinuidad 
urbana, ya que en la zona se encuentran grandes 

terrenos subutilizados y que carecen del 
equipamiento adecuado.

Existencia de urbanizaciones 
cerradas y privatizadas, 

exitencia de terrenos con 
futuros proyectos de 

urbanizaciones privadas.

ZONA ÁREA VERDE

Zona Parque Metropolitáno 
del sur.

 Y zona Parque Turubamba

RECREACIÓN Y CIUDAD:  “DISEÑO DE UNA RED  
DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TURUBAMBA”
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Guajalo, sector era una 
zona de huasipungos, 
donde los indígenas 
trabajaban un pedazo de 
tierra

Chillogallo, compuesto 
en ese entonces por 
Guamaní, Guajalo y La 
Magdalena.

18
61

 

Ley de Divisición territo-
rial,Chillogallo primera 
parroquia rural de Quito

19
45

 

Sur de Quito, zona industrial, barrios 
obreros, sociedad media-baja.

19
84

 

Plan de Desarrollo 
Metropólitano. 

19
90

19
92

 

Chillogallo pasa a ser 
una parroquia urbana

Se define los limites 
de la ciudad, Plan de 
Turubamaba y 
regulacion urbana 

20
01

 

Se crea la Admistración de 
Quitumbe: Chillogallo, Turubam-
ba , Gauamaní Y, Quitumbe y La 
Ecuatoriana 

20
03

  

20
08

 

20
15

 

20
18

  

Llegada del trole, 
expansión de la 
ciudad. 

Crecimiento con 
planes de desarrollo.

Parque Sur “Las Cuadras” y 
Plaza comerrcial Quicentrosur

Proyectos de vivien-
da al sur de Quito.

Turubamba en proceso de proyectos de 
vivienda urbanizadas y privatizadas a raíz 
de ventas de las industras existentes 

CONTEXTO HISTÓRICO 

CRECIMIENTO DE URBANO  

Hacienda  Turubamba  1956       Turubamba  1968 Turubamba 2003

Ecuador - Pichincha Pichincha - Quito( DMQ) Quito - Sur de Quito  Sur de Quito - Turubamba Parroquia Turubamba 

UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO  

Turubamba 2020

En los años 80´s y 90´s la migración de 
campos- ciudad, causara en la parroquia un 
crecimiento demográfico, debido a la refor-
ma agraria y la explotación de petrolera,

POBLACIÓN TOTAL
     56169 HAB

DENSIDAD POBLACIONAL

Población/Área 33.5 hab/ha

Av. Maldonado Cerro Atacazo

Guamaní Turubamba

P. Metropólitano
del Sur 

CARACTERIZACIÓN PARROQUIA TURUBAMBA
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Espacios urbanos que dispersos que no permiten una 
buena consolidación de la vivienda existente.

Estación de distribución 
de  Petróleo “El Beaterio”

Hacienda 
Turubamba 

El Instituto Nacional de 
Investigación en Salud Pública INSPI

Pieza urbana con barrios mas antiguos y consolidados 
con zonas de comercio.
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2

2Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zonas con dinámica 
comercial alta.

Zonas primeros acenta-
mientos de la parroquia.

3 Pieza urbana con barrios mas antiguos y consolida-
dos y zonas con dinamica de comercio.
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Zonas con grandes indus-
trias establecidas.

Manzanas con grandes 
extensiones sin parcelar.

4

4 Pieza urbana área de protección natural de la parroquia de 
Turubamba.

Parque Metropolitano del 
Sur de Quito.

Estación de transferencia 
del sur EMGIRS-EP.

1

1

2

3

DATOS GENERALES 

VIVIENDAS:
 18311

68.8% Consolidada
33.2% No Consolidada

SUPERFICIE APROX: 
1689 hectareas

POBLACIÓN 
PREDOMINANTE

49% 51%
27524 28645

POBREZA
 

34.25 %
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EDUCACIÓN

96.60 % Primaria
82.56 % Secundaria

27,34 % Educación Superior

Migración a la Parroquia

Trabajo y Calidad de 
Vida 

71.5%
Educación 

16%

Tipo de Vivienda

Casa 
63.4%

Edificios
21.2%

Uso Mixto
15.4%

Tenencia de Vivienda

Arriendo
36.5%

Propia
45.4%

Herencia
17.3%

CARACTERIZACIÓN 

Plan Industrial 
Turubamba

Área de 
estudio

DELIMITACIÓN 
La zona correspondiente a estudio comprende la parroquia de 
Turubamba, ubicada en Quito, Sur de la ciudad.
En los años 80´s y 90´s la migración de campos- ciudad, causara 
en la parroquia un crecimiento demográfico, debido a la refor-
ma agraria y la explotación de petrolera, esto generaria cambios 
importantes en la parroquia.
La mancha urbana se ha ido formando de manera desordenada 
y dispersa a partir de este fenómeno social.

En la actualidad, la parroquia de Turubamba sigue creciendo de 
forma dispersa y desigual ya que existen barrios que todavia no 
tienen una regulación de sus barrios, ademas de eso existen 
todavia espacios urbanos que generan limitantes para unificar el 
territorio y consolidarlo. 

Se delimito la zona a estudiar, mediante posibles potencialida-
des y debilidades de la zona, pues la zona cuenta con un plan 
especial que es de uso industrial, el cual se debe de tomar en 
cuenta para poder intervenir en diagnóstico y propuestas.

Plan Especial:
Parque Industrial Turubamba

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN ESPECIAL DEL PIT Y SUSTITUTIVA A   
LAS ORDENANZAS 0245 Y 0310 EN EL PLAN ESPECIAL DE TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

1/ 

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000
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OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

RECREACIÓN Y CIUDAD:  “DISEÑO DE UNA RED  
DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TURUBAMBA”DIAGNÓSTICO FÍSICO AMBIENTAL

Turubamba se caracteriaz por tener una topografia, bastan-
te pronunciada e irregular y en estas mismas zonas encon-
tramos amenazas de movimientos de masa y deslizamien-
tos.
Ademas la tipologia del suelo es inestable, en su mayoria 
es aluviosa por ello ciertos son bastante vulnerables a 
inundaciones.

Las quebradas y áreas verdes existentes estan en estado 
deporable y contaminadas, sin uso abandonadas y que 
poco a poco se han ido rellando y perdiendo,

Ademas debemos de mencionar que la parroquia cuenta 
con una alta contaminación  en zonas de altos flujos 
vehiculares, precisamente en ejes de acceso a la parroquia,                        

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000

QUEBRADA CAUPICHO

1

2

QUEBRADA CASAGUALA
3

QUEBRADA GUAMANÍ

5 QUEBRADA PARQUE METROPOLITANO DEL SUR

PARQUE METROPOLITANO DEL SUR
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1

2

3

4

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

4

Estación distribución 
petróleo

Área de proteccion 
Turubamba

Zonas verdes paralelas
linea ferrea.

Centro de salud Tipo C

Instituto nacional de 
investigacion de la 
salud pública

Área de estudio

Área de plan especial
Parque Industrial 
Turubamba 

Quebradas

Áreas verdes

Alto riesgo inundación

Topografía pronunciada

Peligro deslizamientos

Peligro combustible in�amable

Contaminación industrias

Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

RIESGOS DE INUNDACIONES

1

1

CLIMA  

Viento Predominante

Viento Ocacional

CONTAMINACIÓN

Baja

RIESGO SISMICO

450 - 550 cm/s2
350 - 450 cm/s2

Daños por calidad de 
edificaciones,

Daños por composición del suelo 

RIESGO CARÁCTER ANTRÓPICO 
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Industrias existentes en el lugar

TOPOGRAFÍA  
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1

1

2

4

3

Zonas con 
topografía 
pronunciada

1

248 mCALLE ISLAS MALVINAS 

2945 m

2948 m

2955 m

2960m

0 m 50 m 200 m 248 m

2

97 m

  

2990 m

3003 m

3009 m

0 m 50 m 97 m

CALLE F

3027 m
3030 m

3035 m

3040 m

235 m

0 m 50 m 175 m 235 m

CALLE ESCALON 2

3017 m

3030m

3042 m

198 m75 m0 m

198 mCALLE D-3

3

4
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TIPOLOGIA DE SUELO

ALUVIOSOS
VOLCÁNICO INDEFINIDO
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ÁREAS VERDES QUEBRADAS

Quebrada Guamaní

Estación de distribución 
de  Petróleo “El Beaterio”

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Deterioro del paisaje

Contaminación alta 

Zonas residenciales
sin calidad de espacios

Deterioro del paisaje

Zonas residenciales
con riesgo alto de 
accidentes nocivos 
e inflamables 

Pluvosidad y zonas con mayor riesfgo
de inun¡dacion en sectores mas
poblados como  la zona 3

Zonas de Quebradas
rellenos y asentamientos
informales

Sistema de canalización 
aguas lluvias ineficiente.

 

Zonas por topografía mas
vulnerables.

Alta
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Eje principal de acceso vehicular
hacia la parroquia.

Media

Av
. T

ur
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ba

Acceso moderado de vehiculos y 
buses urbanos
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. S

im
ón

 B
ol
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ar

Accesos de vehiculos  particulares.
existencia de areas verdes de grandes
extenciones,

Las inundaciones presentes en el área de estudio 
son de alto riesgo debido a las precipitaciones que 
afectan en su mayoría a las quebradas en el sector, 
así mismo la falta de infraestructura de drenaje y 
alcantarillado aumenta el grado de vulnerabilidad.

Se evidencian riesgos de deslizamientos hacia el Nor -Este del territorio 
debido a los depósitos de suelo con poca estabilidad y más aún por su alto 
nivel freático.
De igual manera los movimientos de tierra concurren con zonas cercanas a 
quebradas o pozos acuíferos.

En épocas donde el nivel de precipitación es muy alto los caminos se 
vuelven intransitables y lodosos, dificultando la accesibilidad de la 
comunidad además de otras afectaciones de salud e insalubridad.

La existencia del combustible inflamable cerca de 
sectores residenciales consolidados como es el caso 
de la estación de “El Beaterio”, así como el 
poliducto y otras industrias que poseen maquinaria 
que no cumple con la franja de protección necesaria 
para las viviendas colindantes.

La contaminación del aire por óxido nitroso se 
concentra en los sectores residenciales-comerciales 
que colindan con las avenidas principales y zonas 
urbanas más consolidadas hacia el Nor Este de la 
parroquia de Turubamba, las cuales a pesar de tener 
altos grados de polución también posen zonas 
verdes de amortiguamiento ambiental.

Las zonas residenciales en las periferias poseen 
un riesgo constante para los habitantes y para la 
vivienda debido a las condiciones antes 
mencionadas.
En épocas donde el nivel de precipitación es 
muy alto los caminos se vuelven intransitables 
y lodosos, dificultando la accesibilidad de la 
comunidad además de otras afectaciones de 
salud e insalubridad.
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2

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona 1 

Las zonas residenciales en las periferias poseen un 
riesgo constante para los habitantes y para la 
vivienda debido a las condiciones antes 
mencionadas.
En épocas donde el nivel de precipitación es muy 
alto los caminos se vuelven intransitables y 
lodosos, dificultando la accesibilidad de la 
comunidad además de otras afectaciones de salud e 
insalubridad.Áreas Verdes

Zona 2 

Zona 4 

Deslizamuientos y peligro de efificaciones 
colapsadas por la tipología de sus estructuras.

Deslizamientos

Daños por tipología 
de estructuras existentes.

Zona 3 
Zona 1 

Zona 2 

Acceso moderado de vehiculos y buses urbanos en zona 2 
existe la estación de distribución de petróleo El Beaterio

Tran sporte motorizado. 

Instalaciones 
Inflamables

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona 1 

Toda las zonas poseen áreas verdes de posible intervención, 
sin embargo en la zona 1 hay un alto peligro de inundaciones 
en ciertos barrios.

Inundaciones

Quebradas

Dentro del area de estudio, en cada zona se 
encuentran problemas diferenciados y que en 
algunas casos comparten similitudes y muy pocas 
diferencias.

En conclusión el medio natural y ambiental de la 
parroquia se encuentra en mal estado por 
contaminacion y medio fisico modificado por los 
asentamientos  

Zona mas riesgo

Partes vulnerables a movimientos en masa
zona mas conflicto es la zona 2 y 3 

Contaminación de dioxido de carbono que 
a la parroquia.
  

Las zonas mas afectadas es la zona 1.
En la que se encuenttra el eje principal de 
acceso a la parroquia.
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1
2

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Dióxiodo de carbono 
altamente contaminante

Distribución de petróleo,”El Beaterio”
PetroEcuador

Vulnerable a inudaciones y movientos en masa

Deslizamientos y movientos en masa

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Por encontrarse dentro uno de los 
ejes principales de acceso vehicular 
hacia la parroquia, esta zona es la 
mas contaminada y vulnerable.

Zona 1 

A pesar de ser la zona mas consolidada y mas 
poblada, es la mas vulnerable a inundaciones y 

movientos en masa.

Pese a la mitigacion y controles con ordenanzas 
para la estación, la contaminación y peligro es 

de alto impacto en la zona 2

Es la zona con pendiente mas 
alta, con topografía irregular
y por lo mismo existe mas 

problematicas con 
deslizamientos por la calidad 

del suelo y su tipología.

ZONA ÁREA VERDE
Potenciar y vincular 

el parque exitente con 
las redes urbanas de la 

parroquia,
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La parroquia de Turubamba claramente diferenciada por 
zonas claramente iferencias pues en cada una prevalece un 
uso de suelo mas que otro, se diferencian dos zonas que se a 
pesar de ser de uso residencial, en ocaciosnes se comportan 
como uso agricola, ya sea por la gran concentracion de lotes 
destinados  a equipamientos  que en la actualidad son zonas 
abandonadas.

Por otra parte  en otros casos por nuevos parcelamientos y 
nuevas expansiones mas hacia el sur de la parroquia, se apre-
cia nuevos asenamientos que en muchos casos se dedican a la 
agricultura y ganaderia.

Ademas encontramos en otras zonas que son altamente 
comerciales que inlfuyen con dinamicas fuerrtes de movili-
dad y de abastecimiengto a la parroquia y sectores cercanos.

RIESGOS DE INUNDACIONES
CLIMA  

CONTAMINACIÓN

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000

Limite parroquia 
Turubamba

Av. Maldonado

Av. Simon Bolivar

Linea Ferrea

Área de protección 
Turubamba
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Av. Sim
ón Bolivar Residencial / Agricola

Zonas de Salud
Industrial 

Residencial / Comercio

Residencial Urbano 

Área Verde Protegida

Estación de distribución 
de  Petróleo “El Beaterio”

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Espacio Público

INSUSTRIAS 

Residencial urbano 2 (RU2).- zonas de uso residencial en que se permite el desarrollo de
equipamientos, comercios y servicios de nivel barrial, sectorial y zonal, así como industrias
de bajo impacto.
 

El uso agrícola residencial (AR) contiene las siguientes características:
Los sectores con uso agrícola residencial en suelo urbano, están localizados próximos a las áreas
urbanas consolidadas, con lotes de superficies de hasta 2.500 m2, donde existen viviendas y
actividades agrícolas, pecuarias y pesca de autoconsumo o consumo local. 

Uso asignado a los lotes con frente a ciertos ejes viales y áreas ubicadas en centralidades en los que se
puede implantar y desarrollar actividades residenciales, comerciales, de servicios y equipamientos así
como industria manufacturera de bajo impacto de escala barrial. 

Es el uso destinado a la elaboración, transformación, tratamiento y manipulación de materias primas
para producir bienes o productos, en instalaciones destinadas a este fin. 

AGRICOLA RESIDENCIAL

RESIDENCIAL / AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL 

SIDERURGICAS
TEXTILES
MECÁNICA

ALIMENTARIAS 

RESIDENCIAL URBANO  

VIVENDA 

RESIDENCIAL / COMERCIO 

VIVENDA  + COMERCIO

 ZONAS DE SALUD 

VIVENDA  + EQUIPAMIENTO    
 DE SALUD
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15 %

35%

En el área de estudio el uso de suelo evidencia un 
alto porcentaje de uso Residencial, agrícola y 
comercial; precisamente debido a que la población 
que reside dicho sector promueve más frecuente-
mente la multiplicidad de usos en las avenidas con 
mayor jerarquía, dejando las zonas consolidadas 
como residenciales y las no consolidadas en su 
totalidad como usos diversos donde se evidencia 
vivienda e industria.

El uso residencial es disperso por la zona la cual 
pasa por un proceso de venta y apropiación de 
industrias causando incompatibilidad con las 
actividades netamente locales del a población.

Predomina en casi
toda la parroquia

Primeros asentamientos

Comercio en artesanias
y pequeños negocios.

Comercio misto y 
residencial

Crecimiento y consolidacion
de barrios antiguos y conformacion
de nuevos 

Comercio mixto con sectores 
de alto flujo peatonal, en donde 
tambien se encuentra comercio informal.

Empiezan a tener 
usos residenciales.

Permanece solo
como areas de 
cultivocomunitario 
y privatizadas

60 %

10 %

22 %

Residencial / Agrícola

Residencial / Urbano

Zona 1 
Predomina Uso mixto 
Residencia  y comercio

Zona 3
Predomina Uso mixto 
Residencia  y comercio

Zona 1 
Predomina residencial
agricola.

Residencial / Comercio

156 Ha

1560 Ha

568 Ha
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Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona 1 Zona 2
Predomina residencial
urbano

Vivendas
 

Comercio
sectorial 

Uso mixto

AGRÍCOLA RESIDENCIAL
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Agricola/ Residencial mas periférico

Agricola/ Residencial mas 
consilidado, exite vivienda 
dispersa y zonas de cultivos
en las mismas

Agricola/ Residencial unico en la zona,
predio de gran extensión que todavia 
se consolida como parte de la Hacienda 
Turubamaba  

RESIDENCIAL  Y  COMERCIO
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

ESPACIO PÚBLICO  Y EQUIPAMIENTO 

Zona residencial sin influencia de comercio
Asentamientos  

AV.ISLAS MALVINAS

Zona con mas comercio
y residencia  

Zona cercana a industrias 
la vivienda existente se
compone de vivienda y 
talleres. 

RESIDENCIAL
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Vivendas
Urbanizaciones
 

Asentamientos 
periféricos 

INDUSTRIAL SALUD

AGRÍCOLA RESIDENCIAL / PRODUCTIVIDAD VIVIENDA Y EXPANSIÓN

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Parque 
Metropolitáno 
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Industrias consolidadas y 
cercanas a via principal

Poligono con plan especifico
POT 2012-2022

Espacio de industria sin
control.

Espacios sin cumplir 
su función y sin 
objetivos de plan 
alcanzados.
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Centro de salud
Tipo C

INSPI

Centro de laboratorios
especializados.

Laboratorio 
Veterinario

Zonas con comercio  pequeño   
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Hacienda Turubamba

Alquiler zonas para deportes 
o actividades recreativas.

Zonas Residencial/ Agricultura/ Ganaderia

 Zonas viviendas que se dedican a la 
agricultura y ganaderia como medio de trabajo.

Zona Residencial

Zona de viviendas dispersas
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Parcelamiento de grandes 
terrenos 

Proyectos de viviendas 
sociales del gobierno y 
municipio 

Expansión urbana 
desordenada y informal
hacia el sur de la parroquia

Cantón Mejìa

Zona 1 

RESIDENCIAL COMERCIO

Zona predominante 
de comercio a nivel
sectorial de parroquia.
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con parcelas de uso de suelo 
destinado a zonas de salud.
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Comercio a nivel zonal y 
sectorial en Turubamba

Comercio 
pequeño

Tiendas pequeñas de abastecimiento
alimentario 

Comercio que abastece principalmente 
barrios más periféricos de la parroquia.
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Áreas verdes junto a quebradas
o parques zonales existentes

Áreas verdes sin equipamiento 
y con grandes extenciones.
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Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona 1 

Fabricas siderurgicas existentes en el 
sector.  

Parque Estadio de Caupicho  
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En las zonas de estudio, se aprecia claramente que 
con el transcurso de los años y cambios que se han
presentado, la realidad es bastante diferente a la 
que se conocia anteriormente,

Las zonas practicamente eran zonas rurales en la 
que el uso del suelo predominante era el agricola, 
y que con llegada de los asentamientos y parcela-
miento de tierras se convirtio en residencial 
urbano aunque en algunas de ellas se mantenga 
esa imagen de rural.                             

Predomina el uso residencial 
netamente, con comercio c
omo tiendas, bazares,,.

Zona 4 

 Nuevas zonas de
expansion

Urbanizaciones 
Privatizadas
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

VIVENDA  +    COMERCIO

ZONAS DE ALTO RIESGO ,
ZONAS SIN LOTIZAR  Y SIN EQUIPAMIENTO ADECUADO

ZONAS MAS CONSOLIDADAS 
DENSIDAD POBLACIONAL ALTA

CONFORMACIÓN DE 
URBANIZACIONES PRIVADAS

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Desarrollo de dinámica 
comercial de la parroquia,

situado paralelo a la via principal
Av.Maldonado que es el acceso
y comunicación entre la ciudad

y la parroquia.

Zona 1 

Primeros asentamientos y nucleos de la 
parroquia de Turubamba, zona mayor densidad 

de vivienda y demográfica.

Desarrollo de  vivienda con discontinuidad 
urbana, ya que en la zona se encuentran grandes 

terrenos subutiliados y que carecen del 
equipamiento adeacuado.

Existencia de urbanizaciones 
cerradas y privatizadas, 

exitencia de terrenos con 
grandes extenciones para 

proximos proyectos.

ZONA ÁREA VERDE
Potenciar y vincular 

el parque exitente con 
las redes urbanas de la 

parroquia,



3,20%

3,62%

Parroquia TurubambaTotal AZ Quitumbe

TASA DE 
ENVEJECIMIENTO

Tasa de Envejecimiento

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

RECREACIÓN Y CIUDAD:  “DISEÑO DE UNA RED  
DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TURUBAMBA”SOCIAL POBLACIÓN

La población de Turubamba, se encuentra en 56169 perso-
nas, en la que el porcentaje de mujeres es mayor respectiva-
mente con el de hombres, al igual que la población presenta 
un indice de juventud mas alto que de envejecimiento.

Ademas, la poblacion presenta un indice de pobreza de casi 
un 35 % , en la que la mayoria son por casos relacionados, 
por no tener un trabajo fijo, no tener un acceso directo a ala 
educación.

Incluso la población activamente laboral, en su mayoria se 
dedican a ser obreros, es decir trabajan en construcción y las 
mujeres se dedican casi en su mayoria a ser amas de casa y al 
cuidado de los hijos.

El porcentaje de discapacidad esta entre la población anciana 
y con problemas fisicos- motriz.     
                               

CONTAMINACIÓN

Dentro del area de estudio, identificamos problemas que 
disturbian a la población, y que prodicen necesidades y 
falta de cobertura de las mismas.
Se analizara en cada sector que problemas son los que se 
deben de tener en cuenta para el diagnostico social, que 
nos llevara a enterder como esta compuesta la poblacion 
y dinamicas de las diferentes zonas en nuestra area de 
estudio.
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Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona densidad de población alta, 
con un gran porcentaje de poblacioón 

dedicado al comercio 

Zona menor densidad, dispersa con población en densidad
media y con acceso limitado a equipamientos.

Zona mayor densidad poblacional.

Zona densidad de población baja y con acceso 
limitado.

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Zona potencialmente comercial.
Los habitantes del sector se dedican 

al comercio , ademas la zona
se encuentra dotada por equipamientos

que abastecen al sector.

Zona 1 

La zona presenta una alta densidad de 
poblacióm, dedicada en su gran mayoria a ser 
obreros y amas de casa, el nivel de acceso a la 

educación y a la salud es razonable.

Zona con habitantes, que tienen acceso a 
educación y salud limitado.

La poblacioón de este sector, se dedica a ser 
obreros o amas de casa,

Por ser una zona en proceso 
de formación y consolidación, 

presenta una densidad de 
población baja, ademas los 

equipamientos necesarios no 
estan cubiertos.

ZONA ÁREA VERDE

Potenciar y vincular 
el parque exitente con 
las redes urbanas de la 

parroquia,

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000

1-310         h/Ha

311-620    h/Ha

621-800    h/Ha

800-930    h/Ha

930- 1242 h/Ha

DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

POBLACIÓN PREDOMINANTE 

POBLACIÓN TOTAL
     56169 HAB

Densidad Poblacional

Población/Área 33.5 hab/ha

Población Predominante

49% 51%
27524 28645

EDAD PREDOMINANTE 

Edad Predominantes

33.6 %
de 20 a 40 años

OCUPACIÓN  PREDOMINANTE 

Ocupaciones Predominantes

Jornaleros
25332 h

45 %

Comerciantes
12918 h

21 %

Amas de Casa
20445 h

34 %

Migración a la Parroquia

Trabajo y Calidad de 
Vida 

71.5%
Educación 

16%

MIGRACIÓN A LA PARROQUIA 
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Mayor Densidad De Población 

Parque Metropolitano Del Sur 
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4

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

930- 1242 h/ha

Primeros Asentamientos de la
Parroquia de Turubamaba 

621-800    h/ha

1-310         h/ha

Expansión áreas cercanas a 
primeros barrios consolidados

Barrios en la actualidad en 
proceso de expansión 

EDAD Y GÉNERO PREDOMINANTE

DE 20 A 40 AÑOS

56169  Habitantes

49%
27524

51%
28645

Menor de 1 año; 1,90%

De 1 a 5 años; 11,13%

De 6 a 12 años; 15,77%

De 13 a 20 años; 16,36%
De 20 a 40 años

; 33,86%

De 40 a 65 años; 

18,11%

Más de 65; 2,87%

49 %

51%

HombresMujeres

PROPORCIÓN POR 
GÉNERO

58
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TASA DE JUVENTUD , ENVEJECIMIENTO Y POBREZA

29,70%

29,72%

Parroquia TurubambaTotal AZ Quitumbe

TASA DE 
JUVENTUD

Tasa de Juventud

56169

319857

Parroquia TurubambaTotal AZ Quitumbe

POBLACIÓN 
(HABITANTES)

Población (Habitantes)

18%

82%

Población (Porcentaje)

Parroquia Turubamba

OCUPACIÓN LABORAL

58

10

11

12
13

17

20

20

Av
. S

im
ón

 B
ol

iv
ar

 

A
v. Sim

ón Bolivar

A
v.

 V
ic

en
te

 M
al

do
na

do

Av
. V

ic
en

te
 M

al
do

na
Av

. V
ic

en
te

 M
al

do
na

do

A
v.

 T
ur

ub
am

ba

Av
. T

ur
ub

am
ba

4

17,6%
Comerciantes

46,1%

Jornaleros que 
salen hacia el 

norte

Jornaleros que 
llegan al sector

industrial
36,4%

 

Turubamba se compone de un población 
obrera que se traslada a otros lados de la ciudad ,
sobre todo hacia la zona norte de Quito.
La mayoria de estos habitantes son jornnaleros.

El comercio que se da en algunas partes 
de la misma comunidad

La mayor parte de los problemas son por 
falta de dinero en los hogares y que no se considera
oportuno ir desde temprana edad.

La mayor poblacioón inactiva recae sobre 
las mujeres, amas de casa que dependen en 
total de su esposo, que es el que lleva la 
carga familiar  responsabilidad de tranbajar,

Otra de las razones es porque, no encuentran
trabajo seguro y fijo, en ocasiones estan en 
busca de su primer trabajo.

La tasa de analfabetismo en la parroquia de
Turubamba es mayor en la mujer que en el varón
con un total del casi un 4 % de analfabetismo.

COSTUMBRES Y CULTURAS

Creencias en Santos 
y otras figuras religiosas

Fiestas Religiosas 

Turubamba Festividades:

Fiestas Ancentrales

Fechas estacionarias,
Cosechas y properidad

Muchos barrios realizan y coordinan 
campeonatos para 
integración de los mismos.

Campeonatos Deportivos

Turubamba Tradiciones

Des�les y carros alegóricos

Fechas importantes y 
festividades tradicionles.

POBLACIÓN MIGRANTE

71,5%

8,9%

17,1%

2,5%
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Provenientes de la región sierra y costa del Ecuador

Indígenas 
 4.813 Hab.

Afroecuatorianos
    1.606 Hab

    Mestizos
  10.426 Hab

    Mestizos
  10.426 Hab

    Mestizos
  10.426 Hab

    Mestizos
  10.426 HabEstudios

Unión Familiar
Otros

Trabajo

Indígenas 
 4.813 Hab.

EDUCACIÓN

 

3,69%
4,19%

3,42%
3,87%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Tasa de Analfabe�smo (10+) Tasa de Analfabe�smo (15+)

Tasa de Analfabe�smo

Parroquia Turubamba Total AZ Quitumbe

POBLACÍON ACTIVA

45%

25%

5,80%

E M P L E A D O  /  J O R N A L E R O C U E N T A  P R O P I A E M P L E A D O  D O M E S T I C O

POBLACIÓN ACTIVA
POR OCUPACIÓN

Amas De Casa

Acceso a la Salud

Testigos de Jehova CristianosCatólicos

68 %

17,2 %

Construcción
9,2 %

Comerciantes 
23,2 %

Choferes  

15,4 % 21,5 % 12,1 %43,6 %

Restaurantes
Comida Rapida  

Servicios
Administrativos  

5,7 % 5,4%

Industrias 
Manufactureras

17,4%

82,6%

Población Económicamente 
Inac�va (PEI)

Parroquia Turubamba Resto de la AZ

0,8%

4,7%

10,0%

9,2%

22,6%

33,3%

19,4%

0,6%

4,8%

9,3%

11,6%

27,6%

29,1%

16,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

menor que 1

entre 1 y 5

entre 6 y 12

entre 13 y 20

entre 21 y 40

entre 41 y 65

mayor que 66

Di
sc

ap
ac

id
ad

 p
or

 G
ru

po
s d

e 
Ed

ad

Total AZ Quitumbe
Parroquia Turubamba

DISCAPACIDAD

SALUD
5,4 %

77,6 % %

6 % 9 %

RELIGIÓN

Zona 1 

ZONA DE INLFUENCIA DE TRABAJO 
DE COMERCIO 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS

Zona predominante 
de comercio y de equipamientos 
a nivel sectorial.

Zona con densidad de población 
Media- Baja

Zona 2 

Tr
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V
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nd
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Zona 3 
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2

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona 1 

Zona con mayor 
etnia indigena.

Zona con accesibilidad a
 equipamiento y mayor 
densidad de población

Zona 4 

Comerciantes 
23,2 %

Construcción
9,2 %

Amas De Casa

ZONA CIUDAD DORMITORIO

930- 1242 h/ha

1-310         h/ha

Zona nueva, población con 
densidad baja y no exite cobertura 
de acceso a equipamientos

Mayor porcentaje 
de urbanizaciones

PROBLEMAS Y CONFLICTOS SOCIALES

Asaltos a propiedades

Drogadicción

Asaltos y robos

Maltrato intrafamiliar
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Los indices más problemáticos  son el asalto y drogadicción, 
pues son factores con mas porcentaje alto dentro de toda la 
parroquia.

El microtra�co en la zonas residenciales y consolidadas es un 
problema de seguridad y social, estos problemas estan re�eja-
dos en familias pobres , separadas y de poco acceso a la 
educación.
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RECREACIÓN Y CIUDAD:  “DISEÑO DE UNA RED  
DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TURUBAMBA”VIVIENDA

La tipologia predominante en la parroquia.de Turubamba es 
la de tipo villa, o casa de mamposteria de bloque, muchas 
veces estas se encuentran en estado deporable , ademas la 
vivienda en ejes comerciales tiene una altura de hasya 4 - 5 
pisos, cosa que no es igual en barrios ams residenciales, que 
aunque la densidad de población sea mas la altura de la edifi-
cación no es es tanta, pues oslo llega maximo hasta de 3 
pisos.

Ademas la cobertura de servicios básicos esta bien definida 
en base a que en asetaientos nuevos e infomales, que estan 
ubicados alrededor de las urbanizaciones  privadas , muchas 
veces carecn de estos derechos.
En las partes mas  consolidadas.

RIESGOS DE INUNDACIONES
CONTAMINACIÓN
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Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona 1 

En las zonas de estudio, se aprecia claramente que 
con el transcurso de los años y cambios que se han
presentado, la realidad es bastante diferente a la 
que se conocia anteriormente,

Las zonas practicamente eran zonas rurales en la 
que el uso del suelo predominante era el agricola, 
y que con llegada de los asentamientos y parcela-
miento de tierras se convirtio en residencial 
urbano aunque en algunas de ellas se mantenga 
esa imagen de rural.                             
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1
2

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

VIVENDA  +    COMERCIO

Zonas con densidad baja, alturas y estado de las viviendas
en estado regular.Acceso a servicios básicos limitado

ZONAS MAS CONSOLIDADAS 
Densidad vivienda alta 

CONFORMACIÓN DE 
URBANIZACIONES PRIVADAS

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Zona con vivieda consolidada y de 
hasta 3-4 pisos, el estado es bueno 
debido a que se ncuentran junto a 

eje comercial fuerte.

Zona 1 

Primeros asentamientos y nucleos de la 
parroquia de Turubamba, zona mayor densidad 

de vivienda con alturas de  hasta 3 pisos 
máximo.

Desarrollo de  vivienda con discontinuidad 
urbana, ya que en la zona se encuentran grandes 
terrenos subutiliados, la altura de la edificación 

llega hasta un máximo de 2 pisos

Existencia de urbanizaciones 
cerradas y privatizadas, 

proyectos de alturas dehasta 4 
-5 pisos.

ZONA ÁREA VERDE
Zona sin vivienda , con 

asentaientos informales pero 
de baja densidad a su 

alrededor

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000
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Av. Sim
ón Bolivar

5  V/HA

3  V/HA

10  V/ HA

221  V/HA 

DENSIDAD VIVIENDA

Viviendas: 18311

Parroquia Turubamba

68.8% Consolidada
33.2% No Consolidada

TIPO VIVIENDA

Tipo de Vivienda

Casa Villa
63.4%

Edificios
21.2%

Uso Mixto
15.4%

TENENCIA DE  VIVIENDA

Tenencia de Vivienda

Arriendo
36.5%

Propia
45.4%

Herencia
17.3%

SERVICIOS BÁSICOS

Servicios Básicos Existentes

Luz Agua AlcantarilladoTelefono 
Internet

MATERIAL PREDOMINANTE 

Material Predominante de 
Viviendas

Estructuras de 
Hormigón y 

Acero

NIVELES DE OCUPACIÓN VIVIENDA
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FORMACIÓN

CONFORMACIÓN
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PARQUE 
METROPOLITÁNO

DEL SUR

NUEVA CONFORMACIÓN

 PERIFERIAS DE LA PARROQUIA 

 PERIFERIAS DE LA PARROQUIA 

PRIMEROS ASENTAMIENTOS 
CASAS INFORMALES

 URBANIZACIONES 
PRIVATIZADAS

Barrios con mayor densidad de población.
 

Trazado irregular desde 
el eje vial principal
 Av.Maldonado.
 

Consolidación edificable en casi un 96 % 

Barrios periféricos no consolidados 
 

Trazado irregular adaptado 
a la topografía
 

Manzanas privatizadas sin edificaciones 
 

ASENTAMIENTOS INFORMALES
QUE CONFORMAN EL 
TERRETORIO EDIFICADO CON 
LOTES  VALDIOS 
PRIVATIZADOS 

PARQUE 
METROPOLITÁNO

DEL SUR

PARQUE 
METROPOLITÁNO

DEL SUR

Trazado irregular por topografía pronunciada.

Urbanizaciones privadas 

Asentamientos informales, periféricos.

ESTADO DE EDIFICACIÓN

Bueno
Malo

77 %

23 %

ALTURA DE EDIFICACIÓN
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PARQUE 
METROPOLITÁNO

DEL SUR

AV. PREDRO VICENTE MALDONADO

 1 Piso
 2 Pisos
 3 Pisos
 4-5 Pisos
Mas 5 Pisos

3055 m

3015 m
Av. Turubamba (Linea Ferrea)

Av. Pedro Vicente Maldonado

Viviendas
de 3 y 
4 pisos

Viviendas
de 4-5 pisos
con planta 

baja de 
comercio

Viviendas
de 1 y 
2 pisos
Planta

baja como 
talleres.

Viviendas
de hasta 
2 pisos

Lotes 
Valdios Zona 

Industrial 
Galpones

COBERTURA SERVICIOS 
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Servicios básicos 
Alumbrado público
Internet, Teléfono
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Servicios básicos 
Cobertura baja de 
alumbrado público
Acceso restringido 
a teléfono e internet

Unicamente servicios 
básicos. dependiendo.

Urbanizaciones 
Privadas

Sectores cercanos
a barrios consolidados
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PARQUE 
METROPOLITÁNO

DEL SUR

AV. TURUBAMBA (LINEA FERREA)2926 m

3000 m

3010 m

Asentamientos 
Informales
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Av. Sim
ón Bolivar

Urbanizaciones privadas.
Sin comercio y con acceso 
limitado a servicios básicos

Zona 3 

Zona 4 
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Diferente tipología 
de vivienda
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La avenida Maldonado, es un ejemplo de alturas predominantes en toda la parroquia, en las 
que las alturas de las edificaciones van desde los 2 pisos y hasta los 4 -5 pisos.

Un 77 % de las viviendas se 
encuentra en un estado bueno, sin 
embargo el restante malo se 
encuentra en sitios abandonados o 
con nuevos asentamientos.

Avenidas principales con edifica-
ciones con acabados exteriores.

Avenidas secundarias y calles sin 
uso con vivienda precaria y en mal 
estado.

El 82% de la parroquia cuenta con 
una buena cobertura de servicios 
básicos, el restantente carce de 
servicio como alcantarillado y en 
algunos casos de luz y agua. 84%

16%

Luz Agua AlcantarilladoTelefono 
Internet

En zonas alejadas o nuevos asenta-
mientos, no existe cobertura de 
telefono ni de internet.

TENENCIA DE VIVIENDA

Arriendo
36.5%

Propia
45.4%

Herencia
17.3%

37%

63%

45%

17%

La tenencia de vivienda predomina en ser propia, aunque muchos habitantes de la parroquia son arren-
datarios desean y expresan su intención de obtener una propiedad con el tiempo y alcances de su estatus 
social.

Zona 1 

VIVENDA  +    COMERCIO

Av
. P

ed
ro

 V
ic

en
te

 M
al

do
na

do

Ubicados
en la via 
principal.

Viviendas
de 4-5 pisos
con planta 

baja de 
comercio

Zona 2 Vivienda dispersa
Divida por la via.Vivienda dispersa

Divida por la via.

Vivienda hasta 3 pisos 

Propia

Propia

Densidad de población mas alta

Vivienda no cuali�cada
Asentamientos

Zonas con vivienda de 
alturas maximo de 3 - 4 
pisos

Zonas con 
vivienda de 
alturas 
maximo de 
2 -3 pisos
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P3

P1

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000

Accesibilidad a la parroquia: existen varias arteias prin-
cipales que conectan de manera inmediata con otros 
lugares de la ciudad.

Zonas con accesibilidad peatonal y flujos vehicuxlares.
Barrios con mas aacesibilidad vehicular, sin embrgo sin 
el espacio adecuado y comidad para el peatón, siendo 
casi siempre el vehiculo el actor principal y prioritario.

La parroquia carece en bastentes aspectos de un buen 
diseño y adecuado uso de aceras y señaletica vehicular y 
peatonal, sin embargo es claro identificar las zonas con: 

CONTENIDO: 

Análisis Fisico Parroquia Turubamba

OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO RECREACIÓN Y CIUDAD:  “DISEÑO DE UNA RED DE 

UNA RED DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TURUBAMBA”

3/ 

La calle Escalon 2 une la via Simon Bolivar con las 
urbanizaciones privadas existentes en el sector y 
demas barrios de la parroquia.

  

TERRENOS POR LOTIZAR
6.80 m

15,70 m

La calle Islas malvinas es una via recolectora 
.Donde  encuentran grandes conflictos  de 
tráfico vehicular y peatonal.    

10,45 m2,12 m

La calle J comunica directamente con las dos arterias 
principales del sector, sin embargo no es uso común 
por su estado.Es mas de uso para transporte pesado.
  

P1

P3

P2

MOVILIDAD VEHICULAR 

CONECTIVIDAD PARROQUIA- CIUDAD

CONSOLIDADO 
TOPOGRAFÍA

USO RESIDENCIAL/ AGRÍCOLA

El trazado del sector se ha dado en gran medida por el proceso de crecimiento histórico irregular del territo-
rio, en el cual influyeron en gran medida factores como la migración y los asentamientos informales, 
además de procesos de compra venta y división de terrenos, el área de estudio no ha pasado por un desarro-
llo controlado y por
lo tanto no es posible determinar una morfología uniforme, sin embargo, se puede identificar ciertas mane-
ras de ocupación.

La Movilidad y transporte aparte de ser 
ineficiente, pasa por calles principales mas 
no posee una accesibilidad en escalas loca-
les, esto provoca que los habitantes opten 
por otros medios de transporte, ya sea el 
automóvil o servicios privados.
Las paradas de buses no poseen cobertura de 
iluminación, señalética y espacio para 
confort, sobre todo en sectores residenciales 
que carecen de conectividad hacia las vías 
principales.

NODOS DE CONECCIÓN 

NODOS  DE CONEXIÓN VEHICULAR
NODOS DE CONEXIÓN PARADAS DE BUSES

2983

3000

3013

164  M
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ÁREAS VERDES

ESTACIÓN DISTRIBUCIÓN 
PETROLEO

ÁREA DE PROTECCIÓN 
TURUBAMBA

ZONAS VERDES 
LIMITANTES CON LA 
LINEA FERREA

CENTRO DE SALUD 
TIPO C

INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD PÚBLICA
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FLUJOS PEATONALES  
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CAPULI- LA COCHA
SAN BLAS - SEMINARIO MAYOR
CAPULI - CAUPICHO
U.CENTRAL - CAUPICHO
LA VENECIA - TERRANOVA
SAN JUAN DE TURUBAMBA - MARIN 
TAXIS PARTICULARES 
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2983 m

2992 m

3001 m

 93 m
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MORFOLOGÍA Y TRAZADO
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COTOPAXI 

CERRO 
ATAZAZO
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NODOS MOVILIDAD VEHICULAR

  EJE VIAL
CONSOLIDADO CON ESPACIOS URBANOS 
SIN EQUIPAMIENTO

NODOS DE ALTO FLUJO PEATONAL

1

2

3

ESTADO ACERAS Y ACCESIBILIDAD 

BARRIOS
CON MAS ACCESIBILIDAD
A MOVILIDAD VEHICULAR 

ZONA  SIN COBERTURA  
ACCESO VEHICULAR

ACERAS EN 
MAL ESTADO 

ACERAS SIN ESPACIO 
ADECUADO PARA EL 
PEATÓN 

PRIORIODAD VEHICULAR  
EN TODAS LAS ZONAS CON 
FLUJO PEATONAL ALTO

BARRIOS

1.    LA BRETAÑA
2.    CARLOS MENDEZ
6.    ARGENTINA 
7.    BEATERIO ANDINATEL
8.    SAN BLAS
9.    SAN JOSÉ DE GUAMANÍ
10.  CAUPICHO  I
11.  CAUPICHO II
14.  SANTO TOMÁS I
18.  LA VICTORIA BAJA
 

PE
N

D
IE

N
TE

 Y
 T

O
PO

G
R

A
FÍ

A
 

PR
O

N
U

N
C

IA
D

A

3.    EL CONDE I
4.    RIELES
5.    CAMPO ALEGRE
12.  CAUPICHO III
13.  BELLAVISTA SUR
15.  SAN JUAN DE TURUBAMBA
16.  ETERNIT
17.  EL GARROGHAL
19.  PLYWOOD I

1

2

3

4

5

1 TRAZADO IRREGULAR
PIEZA URBANA CON 
GRANDES MANZANAS 
SIN LOTIZAR O CON 
EQUIPAMIENTO 
ADECUADO

2 TRAZADO PARALELO A 
LA AV. MALDONADO
CON ALGUNOS 
INTERVALOS PARALE-
LOS Y OTROS IRREGU-
LARES 

3 TRAZADO REGULAR 
COMO CENTRO Y 
PRIMEROS ASENTA-
MIENTOS DE LA 
PARROQUIA

4 TRAZADO IRREGULAR 
QUE SE CONFORMA 
SIGUIENDO LA FORMA 
DE LA TOPOGRAFÍA 
EXISTENTE

5

TRAZADO IRREGULAR
CON MANZANAS NO PARCELADAS PUES ESTAN 
EN USO CON GRDE GRANDES INDUSTIRAS  Y 
RESIDENCIAS CON ZONAS DE AGRICULTURAS
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3

ZONA PENDIENTES PRONUNCIADAS CON 
MENOS O ACCSESIBILIDAD

ZONA CON MAS ACCESIBILIDAD

ZONA DE CONEXION Y NODOS DE TODA LA PARROQUIA
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3

ZONA CON FLUJOS NULOS Y UNA ACCESIBILIDAD LIMITADA

ZONA CON MAS FLUJO PEATONAL Y ACCESIBILIDAD

ZONA CON MENOR FLUJO Y ACCSIBILIDAD
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3 ARTERIA DE ALTA VELOCIDAD CON 
DIFERENTES ACCESOS HACIA LA PARROQUIA 
Y CONEXION CON OTRAS PARROQUIAS, CANTONES Y 
PROVINCIAS

ARTERIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDAD DE QUITO TANTO AL NORTE 
Y AL SUR

AV. TURUBAMBA , PARALELA LINEA FERREA
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2

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Imagen Urbana en estado
Regular.

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Pese a tener variables en estado 
regular, la zona no esta cualificada 

para generar una buena imagen urbana

Zona 1 

ZONA ÁREA VERDE

SI NO CUALIFICACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
MEDIO FÍSICO 

NATURAL
Paiseje natural existente Contaminación rios y canales 

Lumininarias 
 Cableado 

Alumbrado Público

Rampas

Señalización 

Incompatibilidad del suelo actual al suelo natural

TEMA  VARIABLES

Instalaciones 

Tipología Arquitectónica
 Señáletica

Mobiliario
Anuncios Publicitarios

Estado de vias 

Vias y  calles 

Aceras 

Estado y Mantenimiento
Vegetacíon. 
Arbolado. Jardineras.

MEDIO FÍSICO 
TRANSFORMADO 

Infraestructura al aire libre
Mobiliario Urbano 

 Tipología
Basura y residuos

Comercio Informal
Paradas de buses

Homogenidad 
Rupturas 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

TABLA EVALUATIVA 

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE
DEFICIENTE

REGULAR
REGULAR
REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

NO EXISTEN RAMPAS

NO EXISTEN SEÑALETI-

DEFICIENTE 0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50
0,50
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50REGULAR

PAISAJE NATURAL 

Presencia de vegetación y sin Equipamiento

Espacios semiabiertos

1 Quebrada Guamaní
Vegetación escasa

Sin Mantenimiento 

2

Parque La Bretaña

3 Espacios publicos verdes 

Espacios Abiertos 

Inseguridad- No hay una buena iluminación

 Cableado y ningun mantenimiento

No hay cobertura total

Sin Equipamiento - Abandonados 

Alumbrado Antiguo  Sin Mantenimiento

Alumbrado De�ciente

Alumbrado E�ciente

Peatón - AlumbradoALUMBRADO PÚBLICO 

1

1

3

3

2

VIAS Y CALLES  
Peatón -Vias 

VIas en buene estado

Contaminación y congestionamiento

Aceras en estado regular

Vias de acceso a barrios y zonas interiores

Vias de adoquina aceras en estado regular

 Vias de acceso local en estado regular

2

Las areas verdes existentes del lugar, estan en 
estado  deficiente, la quebrada existente no 
tiene uso, es un espacio de transito sin mas.

Los parques existentes en la zona producen 
una ensación de abandono e inseguridad pues 
los espacios estan sin equipamiento y sin 
actvidades de uso cotidiano.

Los espacios verdes de grandes extensiones 
carecen de actividades y la vegetación 
existente es bastante significativa pero sin 
ningun uso para el confort climático.

Las vias de la zona de estudio en general se 
encuentran en un estado regular, a excepción 
de algunas vias.

Estas vias muchas veces son las que 
conectan los nuevos barrios que se estan 
creando y otras veces son vias que estan 
cerca o colindan con espacios abandonados, 
que no tienen mucho flujo vehivular ni 
peatonal.

Las aceras en general tienen un estado 
regular, pese a que ninguna posea rampas y 
no cumplen con la normativa para poder dar 
confort al usuario.     

Las zonas de mayor problema con alumbrado 
público es las zonas que se encuentran en 
zonas como quebradas o espacios sin uso.

Estas zonas poseen un alumbrado ineficiente 
y antiguo que no permite una adecuada ilumi-
nacion en las noches, generando espacios 
inseguros y no iluminados.

Sin embargo el problema en las zonas que 
estan cubiertas por alumbrado público, es el 
desorden y multitd de cables colgando de los 
postes existentes, genernado una imagen 
deteriorada y que no esta en mantenimiento.    

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

ESC: 1/15000
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C/  C

1

2

4

Quebrada Guamaní

3

Hitos
Nodos

Sendas
Bordes

1

4

3

2

1

Av
. M

al
do

na
do

Senda Av.Maldonado

Obstaculización visual 
por vallas publicitarias

Contaminacíon  visual 
por postes y cableado 

Tipología Arquitectónica

Remates visuales

 Cerro Pasochoa

Volcan Pichincha

Arquitectura 
no 
homogeneaPublicidad 

Invasiva

Alteraciones 
visuales por 
construcciones 

Lotes sin construcciones

Muros con presencia de 
gra�tis 

Ropturas de homogenidad 
con contrastes de colores y 
vanos existentes

Deterioros de pinturas
en muros y fachadas

Pintura
de fachas 
en mal estado

Señaletica y 
semaforización 
mal ubicada

Comercio Invasivo 
y insalubre 

Aceras  y parterres en mal 
estado  

Señaletica 
ine�ciente

Carencia 
de mobiliario 
urbano

Aceras con 
comercio 
informal

Presencia de Vegetación

Quebrada Guamaní

Basura y residuos de la poblaciónEspacios verdes sin equipamiento

Remates visuales

 Cerro Atacazo

Parque Metropolitáno del sur

Hitos
1 El Beaterio 2 Centro de Salud Guamani Supermercado Tia De Caupicho3 Terminal Integrado Guamaní4

Senda  Islas Malvinas

Pintura en 
mal estado

Aceras y desniveles
en mal estado

Señalización 
precaria y en mal 
estado

Comercio  
Informal

Muros en obra 
gris y 
garabateados

Fachadas llenas de 
publicidad y 
rotulos 

Roptura de 
homogenidad con 
lotes sin 
construcciones

Presencia de 
vegetación 
en aceras 
deporables 

Fachadas cerradas
 y cerramientos

C /  D 

VIVIENDA

Lotes baldios  

No existe acera, via en mal estado
no hay iluminación, muros de cerramiento 

1

Nodos
El Beaterio

Av
. M

ald
on

ad
o

Nueva 
Aurora

El Beaterio

Condominios 
La Bretaña

Flujo Vehicular
Flujo Peatonal
Intersecciones 
vehiculares

2 Caupicho

Flujo Vehicular
Flujo Peatonal
Intersecciones 
vehiculares

2 Terminal Guamani

Nueva Aurora Conjuntos la Bretaña e 
interseccion de �ujos 

Intersección de �ujos Equipamientos de 
educacion y comercio

VI
VI

EN
DA

Per�l Urbano Actual

CO
M

ER
CI

O

EQUIPAMIENTO

VIVIENDA

COMERCIO

VIVIENDA

Per�l Urbano Actual

Flujo Vehicular
Flujo Peatonal
Intersecciones 
vehiculares

COMERCIO

VIVIENDA

COMERCIO

VIVIENDA

Per�l Urbano Actual

Intersección de �ujosEquipamiento educativo

Área de estudio: 

No hay mobiliario 
urbano adecuado.

No señaletica urbana 
No existe zonas adecua-
das de desechos de 
basura

Paisaje Natural           

Alumbrado público

Vias y calles

Tipología 
arquitectónica

Mobiliario Urbano

Vegetación -
Arbolado

Defeciente

Regular

Regular

Regular

Defeciente

Defeciente

- de un 50% de cualificación

Hasta un 50% de cualificación

Paisaje Natural        

Alumbrado público

Vias y calles

Tipología arquitectónica

Mobiliario Urbano

Vegetación - Arbolado

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

REGULAR

DEFICIENTE

La zona 1 se caracteriza por tener en estado regular las vias y 
calles aunque no disponga de una señalización adecuada y 
segura para la zona,además tiene una cantidad considerable de 
vegetación que ayuda a mitigar la contaminación.
Las otras variables se encuentran en un estado deporable 
muchas de las veces esto produce una inseguridad, insalubri-
dad y espacios públicos abad

1

2

2

MOBILIARIO URBANO
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La zona 2, se caracteriza por estar entre grandes extensiones 
de terrenos baldios de propiedad publica y privada que no 
permiten una cohesión e imagen urbana adecuada.
Las vias y aceras en algunos casos ni siquiera existen, pues 
estan rodeadas de estos esapcios que no permiten un desarro-
llo adecuado de las ismas
,                        

CONTAMINACIÓN
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona más critica en cualificación de imagen 
urbana.

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Zona 1 

Pese a tener grandes espacios verdes y de 
confort, existen espacios que determinan al 
lugar como inseguro y con una sensación de 

rural mezclado con industria.

ZONA ÁREA VERDE

Potenciar y vincular 
el parque exitente con 
las redes urbanas de la 

parroquia,

ESC: 1/15000

Área de estudio: 

Hitos
Nodos

Sendas
Bordes

Galpones vacios y 
antiguos

Contaminacíon  visual 
por postes y cableado 

Remates visuales

 Cerro Pasochoa

 Parque Treboles del Sur 

Flujo Peatonal

Casas que 
funcionan como 
restaurantes.

Casas 
abandonadas

Aceras  y parterres 
en mal estado  

Señaletica 
ine�ciente

Carencia 
de mobiliario 
urbano

Galpones y 
fabricas 
abandonadas

Quebrada Caupicho

Calle Islas Malvinas

Calle Leonidas Dubles

Calle S51 

Av
.S

im
on

 B
ol

iv
ar

Calle Diagonal

Calle S Principal

Av
. T

ur
ub

am
ba

Basura y residuos de la población

Espacios verdes sin equipamiento

Hitos
1 El Beaterio

3 Hacienda Turubamba2 Parque Lineal Caupicho 4 Parque Treboles del sur
Nodo La “ T” del conde

2

4

3

1

Nodos

Comercio

Flujo Vehicular

SI NO CUALIFICACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
MEDIO FÍSICO 

NATURAL
Paiseje natural existente Contaminación rios y canales 

Lumininarias 
 Cableado 

Alumbrado Público

Rampas

Señalización 

Incompatibilidad del suelo actual al suelo natural

TEMA  VARIABLES

Instalaciones 

Tipología Arquitectónica
 Señáletica

Mobiliario
Anuncios Publicitarios

Estado de vias 

Vias y  calles 

Aceras 

Estado y Mantenimiento
Vegetacíon. 
Arbolado. Jardineras.

MEDIO FÍSICO 
TRANSFORMADO 

Infraestructura al aire libre
Mobiliario Urbano 

 Tipología
Basura y residuos

Comercio Informal
Paradas de buses

Homogenidad 
Rupturas 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE
DEFICIENTE

REGULAR
REGULAR
REGULAR

REGULAR

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

NO EXISTEN RAMPAS

NO EXISTEN SEÑALETI-

DEFICIENTE 0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50
0,50
0,50

0,50
0,50REGULAR

PAISAJE NATURAL 

Comercio Transporte Vivienda

Presencia de vegetación y sin Equipamiento

Espacios semiabiertos

1

1

Quebrada Caupicho
Vegetación Abundante 

Sin Mantenimiento 

2

2

Parque Treboles del Sur

3 Espacios Verdes 

Espacios Abiertos 

Inseguridad- No hay una buena iluminación

 Cableado y ningun mantenimiento

No hay cobertura total

Sin Equipamiento - Abandonados 

Alumbrado Antiguo  Sin Mantenimiento

Alumbrado De�ciente

Alumbrado E�ciente

Peatón - AlumbradoALUMBRADO PÚBLICO 

2

1

1

1

1

3

3

2

2

3

VIAS Y CALLES  
Peatón -Vias 

VIas en buene estado

Contaminación y congestionamiento

Aceras en estado regular

Vias de acceso lugares mas altos

Vias de adoquina aceras en estado regular

 Vias de acceso local en estado regular

Vias de tierra sin pavimentar

2

3

Las areas verdes existentes del lugar, estan en 
estado  deficiente, en este caso la quebrada es 
la mas afectada , en la actualidad sigue sin 
tratamiento y sin mantenimiento. 
En muchas ocaciones sirve como botadero, 
pues muchas veces estas grandes areas 
verdes, estan sin equipamineto y sin manteni-
mieto, por lo que los usuarios hacen un mal 
uso de estas areas.

Muchos de ellos carecen de actividades y de 
dinamicas lo que produce que estos espacios 
sean abandonados y se generen espacios de 
inseguridad e insalubridad.     

Las vias de la zona de estudio en general se 
encuentran en un estado regular, a excepción 
de algunas vias.

Estas vias muchas veces son las que 
conectan los nuevos barrios que se estan 
creando y otras veces son vias que estan 
cerca o colindan con espacios abandonados, 
que no tienen mucho flujo vehivular ni 
peatonal.

Las aceras en general tienen un estado 
regular, pese a que ninguna posea rampas y 
no cumplen con la normativa para poder dar 
confort al usuario.     

Las zonas de mayor problema con alumbrado 
público es las zonas que se encuentran a la 
periferia y las que se estan consolidando en 
este momento.
Estas zonas poseen un alumbrado ineficiente 
y antiguo que no permite una adecuada ilumi-
nacion en las noches, generando espacios 
inseguros y no iluminados.

Sin embargo el problema en las zonas que 
estan cubiertas por alumbrado público, es el 
desorden y multitd de cables colgando de los 
postes existentes, genernado una imagen 
deteriorada y que no esta en mantenimiento.    

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

MOBILIARIO URBANO

TABLA EVALUATIVA 

No hay mobiliario 
urbano adecuado.

No señaletica urbana 
No existe zonas adecua-
das de desechos de 
basura

Paisaje Natural           

Alumbrado público

Vias y calles

Tipología 
arquitectónica

Mobiliario Urbano

Vegetación -
Arbolado

Defeciente

Defeciente

Defeciente

Defeciente

0,25

0,25DEFICIENTE

0,25

Regular

Regular

- de un 50% de cualificación

Hasta un 50% de cualificación

Paisaje Natural        

Alumbrado público

Vias y calles

Tipología arquitectónica

Mobiliario Urbano

Vegetación - Arbolado

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

REGULAR

DEFICIENTE

REGULAR

Sendas
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La  zona 3 se caracteriza sobre todo por su gran deficiencia en 
todas las variables analizadas, hay muchas onas que carecen de 
calidad ambiental y confort para los habitantes, la imagen que 
proyecta es de insegeuridad y de mixticida entr urbano y rural.
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona imagen urbana bastante contraste 
por barrios o subzzonas

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Zona 1 

La zona no mantiene una imagen urbana 
adecuada en todo, existen varios puntos 

negativos que no permiten una calidad de 
imagen urbana buena para los habitantes.

ZONA ÁREA VERDE
Potenciar y vincular 

el parque exitente con 
las redes urbanas de la 

parroquia,

ESC: 1/15000

SI NO CUALIFICACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
MEDIO FÍSICO 

NATURAL
Paiseje natural existente Contaminación rios y canales 

Lumininarias 
 Cableado 

Alumbrado Público

Rampas

Señalización 

Incompatibilidad del suelo actual al suelo natural

TEMA  VARIABLES

Instalaciones 

Tipología Arquitectónica
 Señáletica

Mobiliario
Anuncios Publicitarios

Estado de vias 

Vias y  calles 

Aceras 

Estado y Mantenimiento
Vegetacíon. 
Arbolado. Jardineras.

MEDIO FÍSICO 
TRANSFORMADO 

Infraestructura al aire libre
Mobiliario Urbano 

 Tipología
Basura y residuos

Comercio Informal
Paradas de buses

Homogenidad 
Rupturas 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

TABLA EVALUATIVA 

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE
DEFICIENTE

REGULAR

REGULAR

REGULAR

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

NO EXISTEN RAMPAS

NO EXISTEN SEÑALETI-

DEFICIENTE 0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,50

0,50

PAISAJE NATURAL 

Inseguridad- No hay una buena iluminación

 Cableado y ningun mantenimiento

No hay cobertura total

Alumbrado Antiguo  Sin Mantenimiento

Alumbrado De�ciente

Alumbrado E�ciente

Peatón - AlumbradoALUMBRADO PÚBLICO 

1

1

3

2

VIAS Y CALLES  
Peatón -Vias 

VIas en buene estado

Contaminación y congestionamiento

Aceras en estado regular

Vias de acceso lugares mas altos

Vias de adoquina aceras en estado regular

 Vias de acceso local en estado regular

Vias de tierra sin pavimentar

2

Las areas verdes existentes del lugar, estan en 
estado  deficiente, existen areas verdes de 
grandes extensiones que no tienen vegeación, 
simplemente son espacios de transito impro-
visado por la población.

Los lotes existentes son espacios semiabier-
tos que no tienen abolado y egetación 
sufuciente para una buena calidad ambiental.

Muchas de estas áreas ni siquiera son toma-
das en cuenta por la población por su deficet 
de mantenimeinto y por su alta inseguridad.

Las vias principlaes de esta zona se encuen-
tran en estado bueno. regular, pues son 
utilizadas comunente por los habitantes

Sin embargo en zonas mas perifericas y mas 
aleadas no existe un adecuado equiamiento 
vial, las vias no estan incluso en muchos 
estado asfaltadas.

Las grandes cogestiones se encuentran en 
zonas de vias que circulan vehiculos 
particulares y públicos, es decir las vias mas 
utilizadas por el usuario.    

El deficet de alumbrado público se encuentra 
en zonas donde todavia, la consolidación de 
las viviendas no es estable.

Estas zonas carecen de buenos alumbrados 
publicos y eficientes.

En las ozonas de mas cobertra que existe un 
alumbrado publico el mantenimiento 
tambien es dporable, pues la imagen urbana 
esta afectada por cables de electricdad que 
cuelgan de un lado hacia otro.    

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

MOBILIARIO URBANO

Hitos
Nodos

Sendas
Bordes

Área de estudio: 

Presencia de vegetación y equipamiento

Espacios semiabiertos

1 Arbolado
Vegetación escasa

Algunas aceras con arbolado

2 Arbolado -Área Verde

Área Verde

Espacios Abiertos 

Sin Equipamiento - Abandonados 

Nodos

Centro de 
Caupicho

Hitos Iglesia de Caupicho

Comercio Transporte Vivienda

Vias en mal estado
Contaminacíon  visual por 
postes y cableado Terrenos Baldios Basura

Cerramientos con muros 
y delimitantes fuertes. 

Aceras  y parterres en 
mal estado  

Señaletica 
ine�ciente

Carencia 
de mobiliario 
urbano

Fachadas de casa 
con lotes rurales 
agricultura

Quebrada Caupicho

Basura y residuos de la población

Espacios verdes sin equipamiento

Sendas

Carecen de vitalidad y actividades

Paisaje Natural           

Alumbrado público

Vias y calles

Tipología 
arquitectónica

Mobiliario Urbano

Vegetación -
Arbolado

No hay mobiliario 
urbano adecuado.

No señaletica urbana 
No existe zonas adecua-
das de desechos de 
basura

1

2

3

1

2

3

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

0,25

Defeciente

Defeciente

Defeciente

Defeciente

Defeciente

Defeciente

- de un 50% de cualificación

DEFICIENTE
0,25
0,25

Paisaje Natural        

Alumbrado público

Vias y calles

Tipología arquitectónica

Mobiliario Urbano

Vegetación - Arbolado

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

REGULAR

REGULAR
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La 4 se encuentra grandes hitos como parques metropolitanos 
y parroquiales que ayudan al paisaje natural existente y crea 
un imagen natural amigable con el medio ambiente.

Sin embargo, las otras variables ons deficientes muchos casos 
debido a que es una zona que esta en proceso de expansiñn y 
consolidación.
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

ZONA CON UNA IMAGEN URBANA -RURAL
AMBIENTAL

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Zona 1 

Esta zona posse grandes 
potencialidades ambientales 

sin embargo las vias y 
alumbrados son deporables  
no cualifican a la zona de la 
mejor manera en calidad de 

imagen urbana 

ZONA ÁREA VERDE
Potenciar y vincular 

el parque exitente con 
las redes urbanas de la 

parroquia,

ESC: 1/15000

SI NO CUALIFICACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
MEDIO FÍSICO 

NATURAL
Paiseje natural existente Contaminación rios y canales 

Lumininarias 
 Cableado 

Alumbrado Público

Rampas

Señalización 

Incompatibilidad del suelo actual al suelo natural

TEMA  VARIABLES

Instalaciones 

Tipología Arquitectónica
 Señáletica

Mobiliario
Anuncios Publicitarios

Estado de vias 

Vias y  calles 

Aceras 

Estado y Mantenimiento
Vegetacíon. 
Arbolado. Jardineras.

MEDIO FÍSICO 
TRANSFORMADO 

Infraestructura al aire libre
Mobiliario Urbano 

 Tipología
Basura y residuos

Comercio Informal
Paradas de buses

Homogenidad 
Rupturas 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

TABLA EVALUATIVA 

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE
DEFICIENTE

REGULAR
REGULAR
REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

NO EXISTEN RAMPAS

NO EXISTEN SEÑALETI-

DEFICIENTE 0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50
0,50
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50REGULAR

PAISAJE NATURAL 

Presencia de vegetación y sin Equipamiento

Espacios semiabiertos

1 Parque M. Del Sur
Vegetación Abundante 

Sin Mantenimiento 

2

Parque Turubamaba3

Espacios Verdes 

Espacios Abiertos 

Inseguridad- No hay una buena iluminación

 Cableado y ningun mantenimiento

No hay cobertura total

Sin Equipamiento - Abandonados 

Alumbrado Antiguo  Sin Mantenimiento

Alumbrado De�ciente

Alumbrado E�ciente

Peatón - AlumbradoALUMBRADO PÚBLICO 

1

1

3

3

2

VIAS Y CALLES  
Peatón -Vias 

VIas en buene estado

Contaminación y congestionamiento

Aceras en estado regular

Vias de acceso lugares mas altos

Vias de adoquina aceras en estado regular

 Vias de acceso local en estado regular

Vias de tierra sin pavimentar

2

La zona presenta grandes áreas de vegeta-
ción, pues se encuentra limitante con el 
parque metropolitáno  del sur, aunque carece 
de actividades y de vitalidad, es un gran 
potencialidad.

Las otras áreas existentes son las que estan 
colindantes con las urbanizaciones privadas 
que existen en el lugar.

Los bordes como la simón Bolivar son 
grandes ejes que no permiten una unión entre 
el parque Turubamaba y el sel sur.   

Las vias de la zona de estudio en general se 
encuentran en un estado regular, a excepción 
de algunas vias.

Estas vias muchas veces son las que 
conectan los nuevos barrios que se estan 
creando y otras veces son vias que estan 
cerca o colindan con espacios abandonados, 
que no tienen mucho flujo vehivular ni 
peatonal.

Las aceras en general tienen un estado 
regular, pese a que ninguna posea rampas y 
no cumplen con la normativa para poder dar 
confort al usuario.     

Existen zonas sin acceso directo y buenoa  un 
alumbrado público, debido a que son asenta-
miento nuevos e informales que no estan 
conslidados al momento.

En donde existe almbrado público el mante-
nimiento y calidad del mismo es deporable e 
ineficiente, provoca espacios inseuguros e 
pocos iluminados.

Areas como el parque metropolitano no 
posee iluminación.    

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

MOBILIARIO URBANO

Hitos
Nodos

Sendas
Bordes

Área de estudio: 

Calles estado bueno Calles y aceras estado improvisado Calles pendiente pronunciadaCalles y aceras  estado regular  

Calles o avenidas principales Calles colectoras de avenidas
principales

Calles y aceras improvisadas 
por los habitantes del lugar

248 mCALLE ISLAS MALVINAS 

2945 m

2948 m

2955 m

2960m

0 m 50 m 200 m 248 m

Calles y aceras con pendientes 
pronunciadas

Nodos

Comercio Transporte Vivienda

VI
VI

EN
DA

Av.Simón Bolivar

1

2

Per�l Urbano Actual

VI
VI

EN
DA

Per�l Urbano Actual

INDUSTRIA 

3

COMERCIO

VIVIENDA

COMERCIO

VIVIENDA

4

INDUSTRIA COMERCIO

Leonidas Dubles

1

2

Paisaje Natural           

Alumbrado público

Vias y calles

Tipología 
arquitectónica

Mobiliario Urbano

Vegetación -
Arbolado

No hay mobiliario 
urbano adecuado.

No señaletica urbana 
No existe zonas adecua-
das de desechos de 
basura

Paisaje Natural        

Alumbrado público

Vias y calles

Tipología arquitectónica

Mobiliario Urbano

Vegetación - Arbolado

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

Regular

Regular

Regular

Defeciente

Defeciente

Defeciente

- de un 50% de cualificación

Hasta un 50% de cualificación
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur
1

2

Las plazas o espacios públicos tradicionales que 
exiten en el sector de la parroquia de Turubamba, 
se caracterizan por se conocidos por ser puntos 
de encuentro o de ubicación

La realidad del sector se ve reflejada en la vida 
urbana de los habitantes y de la dinamica de la 
misma, creando espacios urbanos que son parte 
de la vida cotidiana de la parroquia de Turubamba.

Los espacios públicos contemporáneos existentes 
en el lugar principalmente son casa comunitarias,
centros para el adulto mayor, o ligas barriales 
deportivas vinculadas con grandes extenciones
de areas verdes.

1 Plaza Terminal de Guamaní

Centros de adulto mayor Santo Tomás
2

3 Calles y vias con dinamica social.

Av
. M

al
do

na
do

C/ La cocha

C/
 E2

B

C/
    

K
Av

. G
ra

cie
la

 E
sc

ud
er

o

Av
. G

ra
cie

la
 E

sc
ud
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o

C/  C

Av
. M

al
do

na
do

Área de estudio: 

Quebrada Guamaní

C/ Leonidas Dubles

C/ Islas Malvinas

1

Área de estudio: Área de estudio: 

NO LUGARES 

ZONA 1 

TOTAL

TRADICIONALES 
CONTEMPORÁNEOS

9
21
3

33

Av
. M

al
do

na
do

26,8 % 77,2 % 48,5 % 

83,8 % 62,4 % 92,7 % 

NO LUGARES 

ZONA 2

TOTAL

TRADICIONALES 
CONTEMPORÁNEOS 8

6

5

19

Av
. S

im
ón

 B
ol

iv
ar

Zonas áreas verdes, de grandes extensiones 
con gran vegetación y arbolado.

Zonas privadas, conjuntos que tiene sus áreas
verdes y comunales dentro de cada urbaniación 
privada

Zonas de espacios contemporáneas, que son ligas 
barriales, en su mayoria carecen de actividades.

INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES ACCESIBILIDAD

DINÁMICA SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

La zona presenta espacios públicos con grandes extensiones de áreas verdes, 
las cuales no tienen equipamiento, estan sin mantenimiento, y practicamente 
no se desarrolla mucha actividad en las mismas.
Además los indices de inseguridad son altos, muchos espacios son ocupados 
por la delincuencia. 

13,7 % 81,9 % 22,5 % 

27,6 % 86,9 % 64,9 % 

INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES ACCESIBILIDAD

DINÁMICA SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

VIDA URBANA 

Av. Islas 
Malvinas

VIDA URBANA 

Av. Leonidas 
Dubles.

93,6  % 64,7% 79,7 % 

INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES ACCESIBILIDAD

DINÁMICA SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

QUEBRADA 

Quebrada 
Guamaní

La zona se caracteriza por tener espacios públicos escasos, debido principal-
mente a que la zona se esta poblando y consolidando lentamente, en las 
zonas existen grandes áreas que estan destinadas a equipamientos públicos 
de salud.

La zona presenta un gran porcentaje de espacios públicos, sin embargo care-
cen de actividades y de equipamientos adecuados.

66,3  % 46,7  % 72,5  %
Parques

Nuevos Espacios Públicos

Plazas

Frentes de Agua

Calles

Casas Comunales
Áreas Comunes 
Centros Recreativos 

Centros Comerciales 
Centros Adulto Mayor

Ligas Barriales     

Contemporáneos

Iglesias
Paradas de bus

Tradicionales
Espacios creados por la 
dinámica 
social de la parroquia.

1
2

3

1

Estación de Petróleo “ El Beaterio”

Hacienda “Turubamba”

INSPI 

2

3

4

4

Áreas privadas y lotizadas. 

Parques

Nuevos Espacios Públicos

Plazas

Frentes de Agua

Calles

Casas Comunales
Áreas Comunes 
Centros Recreativos 

Centros Comerciales 
Centros Adulto Mayor

Ligas Barriales     

Contemporáneos

Iglesias
Paradas de bus

Tradicionales
Espacios creados por la 
dinámica 
social de la parroquia.

Zonas privadas
Zona de Salud y 
Estación Petróleo

Zonas lotizadas en 
venta y privadas.

Otros 

Av. Islas Malvinas

18,6 % 85,9 %12,9 % 

14,7 % 24,6 % 82,6 % 

INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES ACCESIBILIDAD

DINÁMICA SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

La zona con grandes extenciones de espacios privados que no permiten una conexion 
total de la zona, por ello solo se encuentra muy pocos espacios públicos, adecuados 
para el sector.

57,9 %

74,9% 69,4 % 86,8% 

INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES ACCESIBILIDAD

DINÁMICA SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

72,5% 38,9% 

QUEBRADA 

La zona con mayor espacios públicos, en su mayoria contemporáneos y que presen-
tan algun tipo de actividad y mantenimiento de los mismos.

Quebrada 
Caupicho

VIDA URBANA 

Av. Islas 
Malvinas 

Calle  E 5 D

8,9 % 76,5 % 63,1% 

INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES ACCESIBILIDAD

DINÁMICA SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

72,5% 76,9% 

La zona con mayor espacios públicos, en su mayoria 
contemporáneos y que presentan algun tipo de 
actividad y mantenimiento de los mismos.

6,8 % 

Parques

Nuevos Espacios Públicos

Plazas

Frentes de Agua

Calles

Casas Comunales
Áreas Comunes 
Centros Recreativos 

Centros Comerciales 
Centros Adulto Mayor

Ligas Barriales     

Contemporáneos

Iglesias
Paradas de bus

Tradicionales
Espacios creados por la 
dinámica 
social de la parroquia.

NO LUGARES 

ZONA 3

TOTAL

TRADICIONALES 
CONTEMPORÁNEOS

9
12
5

26

1
2

Área de estudio: 

Zona 2

Zona 2

Zona 2

Zona 3 

53,4% 41,6 %68,2% 

88,6% 48,7 % 88,3 % 

INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES ACCESIBILIDAD

DINÁMICA SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

Zona 3 

6,9 % 84,6%11,3  % 

12,3 % 36,8% 62,4 % 

INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES ACCESIBILIDAD

DINÁMICA SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

La zona con mas 
espacios públicos, 
más dinamica y 
mas presencia de 
actividades.

La zona no cuenta 
con espacios 
públicos, pues la 
zona se encuentra 
en proceso de 
consolidación

Parques

Nuevos Espacios Públicos

Plazas

Frentes de Agua

Calles

Casas Comunales
Áreas Comunes 
Centros Recreativos 

Centros Comerciales 
Centros Adulto Mayor

Ligas Barriales     

Contemporáneos

Iglesias
Paradas de bus

Tradicionales
Espacios creados por la 
dinámica 
social de la parroquia.

NO LUGARES 

ZONA 4

TOTAL

TRADICIONALES 
CONTEMPORÁNEOS

0
9 

9 

67,2 % 56,7%42,9  % 

19,2 % 83,9% 84,5% 

INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES ACCESIBILIDAD

DINÁMICA SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

12

3

1

Parque Metropolitáno del Sur

2

Conjuntos Divino Niño

Conjuntos Terranova

3

Av. Leonidas Dubles

ZONA 1.1

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES

5
6
1
12

ZONA 1.2

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES
2
1
3

ZONA 1.3

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES

4
13

C/ S 57

1
18

ZONA 2.1

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES

ZONA 2.2

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES

ZONA 1.1

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES

1
2

3

5
3
3

11

3

5
2

ZONA 3.1

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES
ZONA  3.2

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES

Av. Leonidas Dubles

Av. S 57

5
9
3

17
4
3
2
9

ZONA  4.1

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES

ZONA 4.2

TOTAL

TRADICIONALES
CONTEMPORÁNEOS

NO LUGARES

2

2

7

7

No lugare  calle S 57

Parques Tradicionales

Contemporáneos 

Contemporáneos  Cultos

OBSERVACIONES:

Zona   1 

Tradicionales

• 9

Contemporáneos 

• 21
No lugares

• 3

Tradicionales

• 6

Contemporáneos 

• 8
No lugares

• 5

Zona   2

Zona   3

24 50 17
Predominantes en el área de estudio

Turubamba

Espacios Públicos

Zona   4

Tradicionales

• 0

Contemporáneos 

• 9
No lugares

• 0

Tradicionales

• 9

Contemporáneos 

• 12
No lugares

• 5

Zona con mas espacios tradicionales

Zona con mas no lugares

Zona con mas espacios contemporáneos

Deficet en espacios públicos

Deficet en espacios públicos

Dentro de los conjuntos de viviendas
privatizadas

Zona   1 

91

Zona   1 y 3

Zona   2 y 3

Av. Islas Malvinas

Estación distribución 
petróleo

Parque Metropolitáno 
Sur de Quito.

Zonas verdes paralelas
linea ferrea.

Centro de salud Tipo C

Instituto nacional de 
investigacion de la 
salud pública

Área de estudio Hacienda 
Turubamba

Parques 
Zonales

Espacios Públicos 
Tradicionales

Espacios Públicos 
Contemporáneos

Espacios Públicos 
Vida Urbana del sector

Frentes de Agua

Área de plan especial
Parque Industrial 
Turubamba 

Via 
Ferrea

Paradas de buses

Zona 
Dispersa

Zona 
con de�cet de 
espacios 
públicos

Zona 
con más 
espacios 
`públicos

Zona sin
equipamientos.
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50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000

4
58

11

12
13

17

20

20

Av
. S

im
ón

 B
ol

iv
ar

 

Av
. V

ic
en

te
 M

al
do

na
do

Av
. V

ic
en

te
 M

al
do

na
do

Av
. T

ur
ub

am
ba

Av
. S

im
ón

 B
ol

iv
ar

 

Av
. T

ur
ub

am
ba

Parque 
Metropolitáno 
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Av. Leonidas Dubles

Área de estudio: 

Av. Leonidas Dubles

Av. Islas Malvinas

Accesibilid ad 

87%

13%

Accesible

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Existen grandes ejes longitudinales de áreas verdes, 
que estructuran ejes ambientales y de habitabilidad 
para la zona.

La zona cuenta con un una mixticidad de usos de suelo, 
se puede encontrar zonas de comercio, recreación y de 
vivienda a la misma vez.

La accesibilidad a los espacios públicos es buena, no 
existe barreras ni limites a los mismos.

Los equipamientos existentes generan riqueza cultural 
y  de identidad de la parroquia.

Existen espacios tradicionales como puntos de referen-
cia y de identidad de la parroquia.

Existen áreas de grandes extensiones que interrumpen 
la conexión total de los espacios.

Los espacios existentes carecen de actividades y de 
dinamicas para  los habitantes.

La seguridad y dinamicas nocturnas no se pueden apre-
ciar en los espacios públicos.

Espacio Público 
con grandes zonas 
de áreas verdes

Equipamiento

Áreas Rurales

Mixticidadad
Uso de Suelo

74%

26%

64%

36%

57%

43%

58%

42%

Av. Islas Malvinas

C/ La cocha

Av. Leonidas Dubles
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Accesibilidad

Habitabilidad

86%

14%

58%

42%

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Existen grandes ejes longitudinales de áreas verdes, 
que estructuran ejes ambientales y de habitabilidad 
para la zona.

La zona cuenta con un una mixticidad de usos de suelo, 
se puede encontrar zonas de comercio, recreación y de 
vivienda a la misma vez.

La accesibilidad a los espacios públicos es buena, no 
existe barreras ni limites a los mismos.

Los equipamientos existentes estan vinculados directa-
mente con los mas jovenes y niños

Existen áreas de grandes extensiones que interrumpen 
la conexión total de los espacios.

Los espacios existentes carecen de actividades y de 
dinamicas para  los habitantes.

La seguridad y dinamicas nocturnas no se pueden apre-
ciar en los espacios públicos.

La movilidad es un gran problema debido a las pen-
dientes fuertes de la zona.

63%

37%

Personas de movilidad 
reducida.

Topografía elevada

Trasladarse o transtirar

Mixticidadad
Uso de Suelo

73%

27%

69%

31%

Seguridad

Habitabilidad con 
grandes áreas de 
vegetación 

74%

26%
Zonas Rurales

Av. S 57

Zonas colinderas
Industriales

74%

26%

59%

41%

Habitabilidad

87%

13%

Mixticidad
de suelo

Equipamiento

Equipamiento

74%

26%

FORTALEZAS FORTALEZASDEBILIDADES DEBILIDADES

Existen grandes ejes longitudinales de 
áreas verdes, que estructuran ejes 
ambientales y de habitabilidad para la 
zona.
La mixticidad de usos de suelos es 
buena, muchos lugares de los espacios 
públicos cuentan con diversidad de 
usos.

La accesibilidad es buena, pese a que 
en algunos sectores existen zonas sin 
accesos directos y de buena calidad.

La zona carece de espacios dinamicos y 
con actividades, predomina el uso de 
suelo residencial.

La seguridad es un punto debil carece de 
iluminación y equipamiento de seguri-
dad.

Existen zonas que todavia estan en 
proceso de asentamiento y construccion 
de viviendas y vias de accesos a las 
mismas.

86%

14%

Habitabilidad

67%

33%

56%
44%

Conjuntos privados.

Mixticidad 
usos de suelo

Existen grandes ejes longitudinales de 
áreas verdes, que estructuran ejes 
ambientales y de habitabilidad para la 
zona.
La accesibilidad  es buena existen vias 
que conectan inmediatamente con 
avenidas principales.

El comercio en algunos puntos se 
precencia con gran fuerza y se estan 
creadno nodos de comercio para el 
sector.  

La zona residencial no permite una cohe-
sion entre lo existente y los conjuntos 
cerrados y privatizados.

La seguridad es un punto debil carece de 
iluminación y equipamiento de seguri-
dad. 

Existen zonas botadas sin accesibilidad, 
descuidadas sin mantenimento y sin 
equipamiento adecuado.

Potencia 
Ejes verdes 
habitabilidad

Potencia 
espacios con 
equipamiento
adecuado.

Potencia 
Flujo de actividades y 
dinamica social

Accesibilidad en buen 
estado y con 
facilidad.

Debilidad 
Zonas inseguras

Zonas sin 
equipamiento y 
actividad.

DINÁMICA SOCIAL

DINÁMICA SOCIAL

Zona 1

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

POTENCIALIDAD

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Zona 2

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Zona 3

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Zona 4

DEBILIDAD
DEBILIDAD
DEBILIDAD

POTENCIALIDAD
DEBILIDAD

POTENCIALIDAD
POTENCIALIDAD
POTENCIALIDAD
POTENCIALIDAD

DEBILIDAD
DEBILIDAD

DEBILIDAD
POTENCIALIDAD

DEBILIDAD
POTENCIALIDAD

POTENCIALIDAD
POTENCIALIDAD

DEBILIDAD

POTENCIALIDAD
DEBILIDAD
DEBILIDAD
DEBILIDAD
DEBILIDAD
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ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

1 Parque Los Girasoles

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO

CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO
RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO

RUTAS DE BICIRUTAS
SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL

ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

C 
/  

 E 
1 

 C

C 
/  

 E 
1 

 E

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

C/  S46 d

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Paradas de buses

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Accesibilidad.

Cantidad de equipamientos.

Regular /  0,5
Deficiente /  0,25 

Deficiente /  0,25 

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

1 EQUIPAMIENTO

Los únicos espacios 
cubiertos y con un 
poco de protección 
son los que generan la
propia barrera vegetal 
que existe en el lugar.

La escala humana en 
casos es proporcional 
al lugar en otro caso 
no, ya que existen 
zonas que rompen 
con dicha proporción

Las personas toman el lugar 
como punto de referencia, 
para encontrarse o ubicarse.

No hay mantenimiento 
en el equipamiento 
existente.

No existe equipamiento
necesario

2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

C/ S 46 d

Av. 
Mald

on
ad

o

C/ S 46 d

Via Transporte Público
La accesibilidad al espacio público, 
no es limitada, se encuentra sin barreras
sin cerramientos

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

80%

20%

67%

33%
Regular

Deficiente

Bueno

Eficiente

El porcentaje de la 
calidad del equipa-
miento es un 67 % 
regular.

 Y la cantidad de 
equipamiento es 
deficiente pues no 
hay equipamiento 
neceserio.

La accesibilidad a el 
transporte público es 
de un 57%, siendo asi 
un lugar accesible.

El equipamiento vial, 
es deficiente en un 80 
% pues no cumple ni 
brinda la señaletica ni 
equipamiento vial 
necesario.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público

Equipamiento sin barrera.

57%
43%

80%

20%

Deficiente

Eficiente

Si Accesible

No Accesible

57%
43%

Regular
Bueno

HABITABILIDAD

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Calidad de equipamientos.

Vista Panorámica

Mantenimiento de Espacio Público

La basura se acumula en dos
zonas donde se recoge por el 
colector municipal.

Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural

Focos VisualesTamizes de vegetación

Sin protección

Vivienda
Comercio
Espacio Público
Accesos 

Las escalas humanas y arquitectónicas  se 
mantienen casi en la mayoria.

El lugar nos brinda un sentido de orienta-
cion con focos visuales y que sirven de 
accesibilidad al lugar.

Proporción escala humana 

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  
Bueno /  0,75  

67%

33%

Mantenimiento de Espacio Público

80%

20%

Superficie con protección

67%

33%

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

57%
43%

Mezclas de usos compatibles

57%
43%

Elementos paisaje Natural

67%

33%

Elementos paisaje Urbano

67%

33%

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

El lugar carece de 
actividades cultu-
rales y sociales.

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios sin actividades ni uso
frecuente.

Espacios sin actividades sin 
equipamientos adecuados,sin
diversidad de actividades. 

Espacios sin iluminación e
inseguros. 

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Vegetación purificadora

Área de estudio: 

ZONA 1

AV.MALDONADO

NORTE DE
QUITO

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

91%

9%

Solo el 9 por ciento de 
la población esta 
dispuesta a participar e 
involucrarse en activi-
dades comunitarias.

Es por eso que el lugar 
en ocaciones parece 
abandonado, sin vida 
urbana.

Tan solo el 36 % del 
lugar, es considerado 
un lugar seguro.

En el lugar se encuen-
tran ppuntos en los que 
transitar en ellos son 
un riesgo para la 
sociedad.

Existe un 67 % de vegeta-
ción en la zona, que ayuda 
con la purificacion del 
espacio público.

El estado del lugar es 
regular, pues hay muchas 
veces que no se realizan 
mantenimientos.

Solo las zonas con 
vegetaciñon alta protegen 
del sol, lluvia y viento, 
mientras que el 33 % esta 
sin proeteccion

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro y de 
referencia mas no existe 
elemntos simbolicos en el 
lugar.

La diversidad y mixtici-
dad de uso de suelos 
existentes es de un 57 % , 
entre vivienda y comercio.

Los elementos existentes 
son deficeintes y muchas 
veces no son acordes a lo 
que se necesita en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

El espacio publico , carece de actividad cultural y 
de actividades sociales,como eventos, ademas de 
no contar con espacios adecuados para que estas 
actividades se desarrollen de manera adecuada y 
dinamica.

Lamentablemente el espacio se encuetra en 
estado deficiente en cuanto a activadades 
programadas o actividades culturales.

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

Parque infantil y 
recreativo.

87%

13%

64%

36%

Al no ofrecer diversi-
dad de activdades , tan 
solo el 13 % del 
espacio público esta 
adecuadp y compatible 
desde el mobiliario 
exixistente con la 
actividad a desarrolar.

Es decir Equipamiento 
Infantil - Niños 
Asdolecentes,

SUR ORIENTE 
QUITO

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

FUNCIONALIDAD

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD - DINÁMICA

EXPRESIÓN CULTURAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

SEGURIDAD

54%
46%

Regular /  0,5

El 54%, esta dado por la accesibilidad al 
área y por el equipamiento existente, sin 
embargo, no existe mantenimiento ni de 
equipamiento ni de áreas verdes.
Además, el equipamiento vial existente es 
deficiente.  

Regular /  0,5
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

61%

39%

El 61% de lugar es habitable, sin embargo 
carece de lugares y espacios que propor-
cionen sombra y proteccion de sol y lluvia, 
Pese a no tener estos equipamientos, existe 
un gran porcentaje de área verde y vegeta-
ción.

74%

26%

Las variables como actividad, expresión cultural, la recreación y segu-
ridad del lugar presentan un 74 % o mas de deficet.
En el área no existe ningun tipo de actividad ni de recreación que 
hagan del mismo un lugar dinámico.
Mucho de estos problemas son por no existir mantenimiento ni 
equipamiento adecuado para los usuarios.



OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

2 Parque La Bretaña
SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO
CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO

RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO
RUTAS DE BICIRUTAS

SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL
ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Cantidad de equipamientos.

Deficiente /  0,25 
Deficiente /  0,25 

Deficiente /  0,25 

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

1 EQUIPAMIENTO

No existen espacios 
de protección, ni de 
vientos, lluvia y sol.

El terreno esta 
ausente de vegetación

La escala humana en 
casos es proporcional 
al lugar en otro caso 
no, ya que existen 
zonas que rompen 
con dicha proporción

Las personas toman el lugar 
como punto de referencia, 
para encontrarse o ubicarse.
 Tienen en cuenta la cancha 
deposteiva d un equipo de 
futlbol popular

No hay mantenimiento 
en el equipamiento 
existente.

No existe equipamiento
necesario

Espacios abiertos sin equipamiento
2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

La accesibilidad al espacio público, 
no es limitada, se encuentra sin barreras
sin cerramientos

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

80%

20%

Deficiente
Eficiente

El porcentaje de la 
calidad del equipa-
miento es un 80 % en 
deficiencia pues no 
hay ningun manteni-
miento.

 El lugar carece de 
equipamiento.

La accesibilidad a el 
transporte público es de 
un 69%, siendo asi un 
lugar  bastante accesible.

El equipamiento vial, es 
deficiente en un 80 % 
pues no cumple ni brinda 
la señaletica ni equipa-
miento vial necesario.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público Equipamiento sin barrera.

TOTAL

80%

20%

Deficiente

Eficiente

57%
43%

Regular
Bueno

HABITABILIDAD

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Calidad de equipamientos.

Vista Panorámica

Mantenimiento de Espacio Público
Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural

Focos VisualesTamizes de vegetación

Vivienda
Comercio
Espacio Público
Accesos 

El paisaje urbano existente, no es 
acorde, exiten muchas areas verdes
de grandes extensiones y sin 
equipamiento adecuado. 

Proporción escala humana 

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  

67%

33%

Mantenimiento de Espacio Público

80%

20%

Superficie con protección

67%

33%

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

57%
43%

Mezclas de usos compatibles

57%
43%

Elementos paisaje Natural

67%

33%

Elementos paisaje Urbano

67%

33%

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

El lugar carece de 
actividades cultu-
rales y sociales.

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios sin actividades ni uso
frecuente.

Espacios sin actividades sin 
equipamientos adecuados,sin
diversidad de actividades. 

Espacios sin iluminación e
inseguros, aunque exista un UPC.

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Vegetación purificadora

Área de estudio: 

ZONA 1

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

Tan solo el 45 % de la 
población esta dispues-
ta a realizar actividade-
des comunitarias,

Algunas ocaciones han 
realizando mingas y 
mantenimeinto de las 
areas por su propia 
cuenta,

Tan solo el 35 % del 
lugar, es considerado 
un lugar seguro.

En el lugar se encuen-
tran puntos en los que 
transitar en ellos son 
un riesgo para la 
sociedad y mejor se 
evitan, pese a que hay 
un UPC cerca siempre 
se presentan delicuen-
tes.

Existe un 67 % de vegeta-
ción en la zona, que ayuda 
con la purificacion del 
espacio público.

El estado del lugar es 
regular, pues hay muchas 
veces que no se realizan 
mantenimientos.

Solo las zonas con 
vegetaciñon alta protegen 
del sol, lluvia y viento, 
mientras que el 33 % esta 
sin proeteccion

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro y de 
referencia mas no existe 
elemntos simbolicos en el 
lugar.

La diversidad y mixtici-
dad de uso de suelos 
existentes es de un 57 % , 
entre vivienda y comercio.

Los elementos existentes 
son deficeintes y muchas 
veces no son acordes a lo 
que se necesita en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

El espacio publico , carece de actividad cultural y 
de actividades sociales,como eventos, ademas de 
no contar con espacios adecuados para que estas 
actividades se desarrollen de manera adecuada y 
dinamica.

Lamentablemente el espacio se encuetra en 
estado deprorable sin equipamiento, siendo este 
solo una gran extensión de area verde, sin 
actividad ni uso diario.

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Parque infantil y 
recreativo.

87%

13%

Al no ofrecer diversi-
dad de actividades , 
tan solo el 13 % del 
espacio público esta 
adecuado y compatible 
desde el mobiliario 
inexistente con la 
actividad a desarrolar.

No hay actividades ni 
dinamicas sociales del 
lugar.

SUR ORIENTE DE
QUITO

NORTE DE
QUITO

Av
. M

al
do

na
do

C/ Islas Malvinas

Paradas de 
buses

Via 
Transporte 
Público

80%

20%Eficiente Deficiente

69%

31%

No Accesible

Si Accesible

Sin protección

65%

35%

55%
45%

No exiten elementos de paise, pues solo existen areas verdes 
sin diseño y sin actividades ni nada en particular en los que 
los elementos del paisaje se destaquen y se puedan observar 
en el lugar.

Ca
lle

  E
 1

 C

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

FUNCIONALIDAD

El 82% del área no cuenta con un buena 
accesibilidad y equipamiento, el ultimo 
siendo nulo en su totalidad no hay equipa-
miento.
Además de igual forma, la habitabilidad no 
es buena, pues no existe lugares de protec-
ción, equipamientos adecuados, la vegeta-
ción existente carece de mantenimiento y 
de usos adecuados.

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

82%

18%

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD - DINÁMICA

EXPRESIÓN CULTURAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD 76%

24%

El 76% de las actividades y dinamicas del lugar, son nulas, no existe 
ningun tipo de expresión cultural y diversidad de actividades recrea-
cionales. Es decir se ha convertido en una zona de tránsito y de paso.

SEGURIDAD

87%

13%
El 87% del lugar, presenta un alto indice 
de inseguridad, carece de iluminación de 
equipamiento, y de dinámica, el lugar se ha 
convertido en lugares de encuentros de 
bandas y de delincuentes del sector.



ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

3 Parque Versalles
SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO
CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO

RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO
RUTAS DE BICIRUTAS

SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL
ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Cantidad de equipamientos.

Deficiente /  0,25 

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

1 EQUIPAMIENTO

No existen espacios 
de protección, ni de 
vientos, lluvia y sol.

El terreno esta 
ausente de vegetación

Botaderos de 
basura

La escala humana en 
casos es proporcional 
al lugar en otro caso 
no, ya que existen 
zonas que rompen 
con dicha proporción

El lugar esta desolado, las 
personas solo lo utilizan 
como lugar de transit, mas 
no de estancia o de punto de 
encuentro.

Aunque en el lugar no se 
encuentrasn elentos del 
paisaje se aprecia el area 
como un potencial para 
incentivar los focos visuales 
existentes.

Los elementos del paiseje 
urbano claramente son 
deficientes y no se encuen-
tran en el lugar,

No exite equipamiento
No existe equipamiento
necesario

Espacios abiertos sin equipamiento
2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

La accesibilidad al espacio público, 
no es limitada, se encuentra sin barreras
sin cerramientos

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

El porcentaje de la 
calidad del equipa-
miento es un 82 % en 
deficiencia pues no 
existe ningun equipa-
miento acorde al 
lugar.

 El lugar carece de 
equipamiento.

La accesibilidad a el 
transporte público es 
de un 69%, siendo asi 
un lugar  bastante 
accesible.

El equipamiento vial, 
es deficiente en un 80 
% pues no cumple ni 
brinda la señaletica ni 
equipamiento vial 
necesario.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público Equipamiento sin barrera.

80%

20%

Deficiente

Eficiente

57%
43%

Regular
Bueno

HABITABILIDAD

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Calidad de equipamientos.

Vista Panorámica

Mantenimiento de Espacio Público
Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural
Focos Visuales

Tamizes de vegetación

Vivienda
Comercio
Espacio Público
Accesos 

Proporción escala humana 

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  

Mantenimiento de Espacio Público

80%

20%

Superficie con protección

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Natural

Elementos paisaje Urbano

67%

33%

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios sin actividades ni uso
frecuente.

Espacios sin actividades sin 
equipamientos adecuados,sin
diversidad de actividades. 

Espacios sin iluminación e
inseguros. 

Buena

Buena

Regular

Regular

Vegetación purificadora

Área de estudio: 

ZONA 1

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

91%

9%

Solo el 9 por ciento de 
la población esta 
dispuesta a participar e 
involucrarse en activi-
dades comunitarias.

Es por eso que el lugar 
en ocaciones parece 
abandonado, sin vida 
urbana.

Tan solo el 36 % del 
lugar, es considerado un 
lugar seguro.

El lugar a estar sin 
dinñamica y sin activida-
des, es un lugar desola-
do, sin iluminación que 
no aporta a un lugar 
seguro y acogedor para 
los usuarios del sector.

Existe un 92% de 
deficiencia en la vegeta-
ción, pues carece de la 
misma.

El estado del lugar es 
regular, pues hay muchas 
veces que no se realizan 
mantenimientos.

La zona no cuenta con 
zonas de protección y de 
vegetación protectora.

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro mas no 
existe elementos simboli-
cos y de refererencia.

La diversidad del lugar  
no es tan bueno pues , mas 
bien el uso de suelo es de 
uso residencial, sin mucho 
comercio.

Los elementos existentes 
son deficeinte, pues no 
exiten elementos que lo 
ameriten en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

El espacio publico , no cuenta con espacios y 
actividades, el lugar es un área extensa verde, sin 
equipamiento y sin dinámica urbana, carece de 
expresiones culturales o de actividades especifi-
cas par alos usuarios.

En la actualidad es un espacio de transito y de 
paso, los usuarios no ven el espacio público 
como un espacio de recreación.

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

87%

13%

64%

36%

Al no ofrecer diversidad 
de activdades , tan solo el 
13 % del espacio público 
esta adecuado para poder 
utilizarlo, y realizar activi-
dades de recreación.

Son equipamientos para 
usuarios infantiles que 
estan en mal estado y 
viejos sin mantenimient-
no.

Paradas de 
buses

Via 
Transporte 
Público

Via 
Acceso 
Peatonal

69%

31%

No Accesible

Si Accesible

Sin protección
C/ S 48
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/  

 E 
1 
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C/  S46 d

A
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do

82%

18%
Deficiente

Eficiente

82%

18%

Deficiente
Eficiente

El equipamiento sin barrera existe 
por el mismo hecho de no exitir ni 
equipamiento ni activades en el 
lugar.

92%

8%
Buena

Regular

94%

6%

Regular

Buena

83%

17%

Buena

Regular

86%

14%
Buena

Regular

95%

5%

Buena

Regular

Av
. M

al
do

na
do

OBSERVACIONES: 

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

FUNCIONALIDAD

El 73% del área no cuenta con un buena 
accesibilidad y equipamiento, el ultimo 
siendo casi nulo en su totalidad.
Además de igual forma, la habitabilidad no 
es buena, pues no existe lugares de protec-
ción, equipamientos adecuados, la vegeta-
ción existente carece de mantenimiento y 
de usos adecuados.

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD - DINÁMICA

EXPRESIÓN CULTURAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD 76%

24%

El 76% de las actividades y dinamicas del lugar, son nulas, no existe 
ningun tipo de expresión cultural y diversidad de actividades recrea-
cionales. Es decir se ha convertido en una zona de tránsito y de paso.

SEGURIDAD

87%

13%
El 87% del lugar, presenta un alto indice 
de inseguridad, carece de iluminación de 
equipamiento, y de dinámica, el lugar se ha 
convertido en lugares de encuentros de 
bandas y de delincuentes del sector.

73%

27%



OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

4 Parque Tullerias

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO

CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO
RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO

RUTAS DE BICIRUTAS
SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL

ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Deficiente /  0,25 

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

80%

20%

Deficiente
Eficiente

El porcentaje de la 
calidad del equipa-
miento es un 80 % en 
deficiencia pues no 
hay ningun manteni-
miento.

 El lugar carece de 
equipamiento.

La accesibilidad a el 
transporte público es 
de un 69%, siendo asi 
un lugar  bastante 
accesible.

El equipamiento vial, 
es deficiente en un 80 
% pues no cumple ni 
brinda la señaletica ni 
equipamiento vial 
necesario.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público Equipamiento sin barrera.

80%

20%

Deficiente

Eficiente

57%
43%

Regular
Bueno

HABITABILIDAD

Vista Panorámica

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  

67%

33%

Mantenimiento de Espacio Público

80%

20%

Superficie con protección

67%

33%

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

57%
43%

Mezclas de usos compatibles

57%
43%

Elementos paisaje Natural

67%

33%

Elementos paisaje Urbano

67%

33%

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

El lugar carece de 
actividades cultu-
rales y sociales.

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios sin actividades ni uso
frecuente.

Espacios sin actividades sin 
equipamientos adecuados,sin
diversidad de actividades. 

Espacios sin iluminación e
inseguros. 

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Vegetación purificadora

Área de estudio: 

ZONA 1

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

91%

9%

Solo el 9 por ciento de 
la población esta 
dispuesta a participar e 
involucrarse en activi-
dades comunitarias.

Es por eso que el lugar 
en ocaciones parece 
abandonado, sin vida 
urbana.

Tan solo el 36 % del 
lugar, es considerado 
un lugar seguro.

En el lugar se encuen-
tran ppuntos en los que 
transitar en ellos son 
un riesgo para la 
sociedad.

Existe un 67 % de vegeta-
ción en la zona, que ayuda 
con la purificacion del 
espacio público.

El estado del lugar es 
regular, pues hay muchas 
veces que no se realizan 
mantenimientos.

Solo las zonas con 
vegetaciñon alta protegen 
del sol, lluvia y viento, 
mientras que el 33 % esta 
sin proeteccion

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro y de 
referencia mas no existe 
elemntos simbolicos en el 
lugar.

La diversidad y mixtici-
dad de uso de suelos 
existentes es de un 57 % , 
entre vivienda y comercio.

Los elementos existentes 
son deficeintes y muchas 
veces no son acordes a lo 
que se necesita en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

El espacio publico , carece de actividad cultural y 
de actividades sociales,como eventos, ademas de 
no contar con espacios adecuados para que estas 
actividades se desarrollen de manera adecuada y 
dinamica.

Lamentablemente el espacio se encuetra en 
estado deficiente en cuanto a activadades 
programadas o actividades culturales.

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

Parque infantil y 
recreativo.

87%

13%

64%

36%

Al no ofrecer diversi-
dad de activdades , tan 
solo el 13 % del 
espacio público esta 
adecuadp y compatible 
desde el mobiliario 
exixistente con la 
actividad a desarrolar.

Es decir Equipamiento 
Infantil - Niños 
Asdolecentes,

80%

20%Eficiente Deficiente

69%

31%

No Accesible

Si Accesible

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Cantidad de equipamientos.

1 EQUIPAMIENTO

Equipamiento sin 
mantenimiento y 
abandonado.

Existe equipamiento en mal estado y 
sin mantenimiento.

Espacios abiertos sin equipamiento
con ausencia de vegetacion alta.2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

La accesibilidad al espacio público, 
no es limitada, se encuentra sin barreras
sin cerramientos

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

Calidad de equipamientos.

Paradas de 
buses

Via 
Transporte 
Público

Via 
Acceso 
Peatonal

El equipamiento sin barrera existe 
por el mismo hecho de no exitir ni 
equipamiento ni activades en el 
lugar.

Av
. M

al
do

na
do

Av
. M

al
do

na
do

No existen espacios 
de protección, ni de 
vientos, lluvia y sol.

El terreno no tiene la 
suficiente vegetación.

La escala humana en 
casos es proporcional 
al lugar. No se 
presentan cambios 
bruscos y sin sentido.

El lugar es un punto de 
encuentro para la 
comunidad por la casa 
comunitaria existente en 
el lugar.

Aunque en el lugar no se 
encuentrasn elentos del 
paisaje se aprecia el area 
como un potencial para 
incentivar los focos visuales 
existentes.

Los elementos del paiseje 
urbano claramente son 
deficientes y no se encuen-
tran en el lugar,

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Mantenimiento de Espacio Público

Vegetación
escasa. 

Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural
Focos Visuales

Tamizes de vegetación

Vivienda
Comercio
Espacio Público
Accesos 

Proporción escala humana 

67%

33%

Sin protección

Predomina el uso de 
suelo residencial.

C/ S 48

C/ Islas Malvinas SUR ORIENTE DE
QUITO

Regular /  0,5
Regular /  0,5

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Regular /  0,5
Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 
Regular /  0,5

FUNCIONAMIENTO

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD- DINÁMICA 78%

22%

El 78% del lugar presenta actividades, aunque no diversas, se observa 
actividades irregulares pero que se realizan ocacionalmente, además el 
acceso y el equipamiento se encuentra en un estado regula-bueno.

EXPRESIÓN CULTURAL - SOCIAL 

93%

7%
El 93% del lugar, presenta un deficet de 
expresión de cultural, o actividades socia-
les particulares de la zona, no existen 
equipamientos para encuentros sociales o 
expresiones artisticas.

La seguridad del sector es deficiente, en 
horas de la noche y lugares con callejones 
y calles residenciales.

RECREACIÓN -DIVERSIDAD

SEGURIDAD

65%

35%

El 65 % de  las actividades del lugar, 
presentan diversidad y usuarios diferencia-
dos, existe la casa comunal que ayuda e  
imparte actividades para los adultos mayo-
res y niños.



OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

5 Parque -Área Comunal- Liga Barrial Argentina

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO

CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO
RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO

RUTAS DE BICIRUTAS
SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL

ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Deficiente /  0,25 

Bueno /  0,75  
Bueno /  0,75  
Bueno /  0,75  

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

El porcentaje de la 
calidad del equipa-
miento es un 69 % en 
deficiencia en 
algunos momentos 
tien mantenimieno y 
en otro no.

 El lugar tiene bastan-
tes equipamientos.

La accesibilidad a el 
transporte público es 
de un 69%, siendo asi 
un lugar  bastante 
accesible.

El equipamiento vial, 
es deficiente en un 80 
% pues no cumple ni 
brinda la señaletica ni 
equipamiento vial 
necesario.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público Equipamiento sin barrera.

80%

20%

Deficiente

Eficiente

HABITABILIDAD

Vista Panorámica

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  

Mantenimiento de Espacio Público

80%

20%

Superficie con protección

67%

33%

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

Mezclas de usos compatibles

57%
43%

Elementos paisaje Natural

67%

33%

Elementos paisaje Urbano

67%

33%

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios sin actividades ni uso
frecuente.

Espacios sin actividades sin 
equipamientos adecuados,sin
diversidad de actividades. 

Espacios sin iluminación e
inseguros. 

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Vegetación purificadora

ZONA 1

Área de estudio: 

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

Solo el 33% de la pobla-
ción es activa, y demanda 
actividades y equipamiet-
nos en el lugar, el lugar 
carece de actividades y de 
dinámica por deficet de 
equipamientos y no 
mantenimiento de los 
mismos.

Tan solo el 36 % del 
lugar, es considerado 
un lugar seguro.

En el lugar se encuen-
tra en un lugar de 
transito y paso, en el 
que algunas horas del 
dia el flujo peatonal es 
alto, sin embargo 
carece deiluminariaais 
y equipamiento para 
horas de la tarde- 
noche.

Existe un 17% de vegeta-
ción en la zona, que ayuda 
con la purificacion del 
espacio público.

El estado del lugar es 
regular, pues hay muchas 
veces que no se realizan 
mantenimientos.

Solo las zonas con 
vegetaciñon alta protegen 
del sol, lluvia y viento, 
mientras que el 33 % esta 
sin proeteccion

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro y de 
referencia mas no existe 
elemntos simbolicos en el 
lugar.

La diversidad y mixtici-
dad de uso de suelos 
existentes es de un 59% , 
entre vivienda, comercio y 
educación.

Los elementos existentes 
son deficeintes y muchas 
veces no son acordes a lo 
que se necesita en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

El espacio publico , carece de actividad cultural 
sin embargo, posee un casa comunal en la que 
imparten activades relacionadas con el adulto 
mayor y niños entre 5 y 10 años de edad, pese a 
eso el lugar carece de equipamiento  espacios 
donde se puedan realizar actividades cultirales o 
de identidad social del sector.

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5 87%

13%

64%

36%

Al no ofrecer diversi-
dad de activdades , tan 
solo el 13 % del 
espacio público esta 
adecuadp y compatible 
con los usuarios y 
activiadades a desarro-
llar.

69%

31%

No Accesible

Si Accesible

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Cantidad de equipamientos.

1 EQUIPAMIENTO

Existe Equipamiento
pero sin mantenimiento 
descuidados y sin 
usos.

No existe equipamiento
necesario

Espacios abiertos sin equipamiento
2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

La accesibilidad al espacio público, 
es limitada, se encuentra
con cerramientos

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

Calidad de equipamientos.

Paradas de 
buses

Via 
Transporte 
Público

Via 
Acceso 
Peatonal

A
v.
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al

do
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do

El equipamiento se encuentra en 
un 54 % con barreras que no 
permite un acceso directo a ellos.
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Calle  S 50

69%

31%Eficiente Deficiente

72%

28% Deficiente
Eficiente

Deficiente /  0,25 

No existen espacios 
de protección, ni de 
vientos, lluvia y sol.

El terreno no tiene la 
suficiente vegetación.

La escala humana en 
casos es proporcional 
al lugar. Hay cambios 
bruscos en escalas 
dentro del espacio 
público.

El lugar tiene un 
mantenimiento muy 
poco eficiente, al 
momento se encuetrna 
equipamientos daña-
dos, areas sin pintura 
.....

Aunque en el lugar no se 
encuentrasn elementos del 
paisaje se aprecia el area 
como un potencial para 
incentivar los focos visuales 
existentes.

Los elementos del paiseje 
urbano claramente son 
deficientes y no se encuen-
tran en mantenimiento y 
señaletica adecuada para el 
lugar.

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Mantenimiento de Espacio Público

Vegetación
escasa. 

Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural
Focos VisualesVivienda

Comercio

Educacíon
Espacio Público

Accesos 

Proporción escala humana 

Sin protección

Existe mixticidad de usos 
de suelo que permite 
mexclar usuarios y transi-
tos de los mismos.

Educación

54%
46%

Regular
Bueno

Regular /  0,5

El lugar no es un lugar de 
encuentro, si no mas bien 
es un lugar simbolico del 
barrio pues se desarrollan 
campeonatos deportivos.

83%

17%
Buena

Regular

59%41%

Buena

Regular

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Regular /  0,5

65%

35%

FUNCIONAMIENTO

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD- DINÁMICA 82%

18%

El 82% del lugar presenta actividades, aunque no diversas, se observa 
actividades irregulares pero que se realizan ocacionalmente, además el 
acceso y el equipamiento se encuentra en un estado regula-bueno.

EXPRESIÓN CULTURAL - SOCIAL

RECREACIÓ - DIVERSIDAD

SEGURIDAD

El 74% del lugar carece de lugares y zonas para actividades culturales, 
no son adecuadas, la diversidad esta sol dirigida a niños y adultos 
mayores, sin embargo no satisface las necesidades de los usuarios del 
sector.

De esa misma forma la inseguridad del sector tambien es alta en horas 
de la tarde noche cuando menos actividades se presenta, el lugar es 
concurrido en horas del dia, el la que le flujo peatonal es alto, pues el 
acceso principal al lugar esta ligado directamente con paradas de buses 
que los usuarios utilizan para moviliarse diariamente.

74%

26%



OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

6 Retén -Liga Barrial San Jóse de Guamaní

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO

CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO
RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO

RUTAS DE BICIRUTAS
SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL

ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Deficiente /  0,25 

Bueno /  0,75  

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

El porcentaje de la 
calidad del equipa-
miento es un 67 % en 
deficiencia en 
algunos momentos 
tien mantenimieno y 
en otro no.

 El lugar tiene bastan-
tes equipamientos.

La accesibilidad a el 
transporte público es 
de un 69%, siendo asi 
un lugar  bastante 
accesible.

El equipamiento vial, 
es deficiente en un 80 
% pues no cumple ni 
brinda la señaletica ni 
equipamiento vial 
necesario.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público Equipamiento sin barrera.

80%

20%

Deficiente

Eficiente

HABITABILIDAD

Vista Panorámica

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  

Mantenimiento de Espacio Público

80%

20%

Superficie con protección

67%

33%

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

Mezclas de usos compatibles

57%
43%

Elementos paisaje Natural

67%

33%

Elementos paisaje Urbano

67%

33%

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

El lugar carece de 
actividades cultu-
rales y sociales.

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios sin actividades ni uso
frecuente.

Espacios sin actividades sin 
equipamientos adecuados,sin
diversidad de actividades. 

Espacios sin iluminación e
inseguros. 

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Vegetación purificadora

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

91%

9%

Solo el 9 por ciento de 
la población esta 
dispuesta a participar e 
involucrarse en activi-
dades comunitarias.

Es por eso que el lugar 
en ocaciones parece 
abandonado, sin vida 
urbana.

Tan solo el 36 % del 
lugar, es considerado 
un lugar seguro.

En el lugar se encuen-
ten deporable en 
estado de iluminacion 
e elemtnos urbanos 
que ayuden a las 
personas a transitar 
con seguridad.

Existe un 17% de vegeta-
ción en la zona, que ayuda 
con la purificacion del 
espacio público.

El estado del lugar es 
regular, pues hay muchas 
veces que no se realizan 
mantenimientos.

Solo las zonas con 
vegetaciñon alta protegen 
del sol, lluvia y viento, 
mientras que el 33 % esta 
sin proeteccion

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro y de 
referencia mas no existe 
elemntos simbolicos en el 
lugar.

La diversidad y mixtici-
dad de uso de suelos 
existentes es de un 59% , 
entre vivienda, comercio y 
educación.

Los elementos existentes 
son deficeintes y muchas 
veces no son acordes a lo 
que se necesita en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

El espacio publico , carece de actividad cultural y 
de actividades sociales,como eventos, ademas de 
no contar con espacios adecuados para que estas 
actividades se desarrollen de manera adecuada y 
dinamica.

Lamentablemente el espacio se encuetra en 
estado deficiente en cuanto a activadades 
programadas o actividades culturales.

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

87%

13%

64%

36%

Al no ofrecer diversi-
dad de activdades , tan 
solo el 13 % del 
espacio público esta 
adecuado.
No existe mas activia-
des que solo deporti-
vas y dirigidas a ligas 
barriales.

69%

31%

No Accesible

Si Accesible

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Cantidad de equipamientos.

1 EQUIPAMIENTO

Existe Equipamiento
pero sin mantenimiento 
descuidados y sin 
usos.

No existe equipamiento
necesario

Espacios abiertos sin equipamiento
2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

La accesibilidad al espacio público, 
es limitada, se encuentra
con cerramientos

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

Calidad de equipamientos.

Paradas de 
buses

Via 
Transporte 
Público

Via 
Acceso 
PeatonalQuebrada

Guamaní

El equipamiento se encuentra en 
un 54 % con barreras que no 
permite un acceso directo a ellos.

72%

28% Deficiente
Eficiente

Deficiente /  0,25 

Deficiente /  0,25 
Deficiente /  0,25 

No existen espacios 
de protección, ni de 
vientos, lluvia y sol.

El terreno no tiene la 
suficiente vegetación.

La escala humana en 
algunos casos es 
proporcional al lugar 
y en otros se sale 
fuera de contexto.

El lugar tiene un 
mantenimiento muy 
poco eficiente, al 
momento se encuetrna 
equipamientos daña-
dos, areas sin manteni-
miento.

Aunque en el lugar no se 
encuentrasn elementos del 
paisaje se aprecia el area 
como un potencial para 
incentivar un diseño 
apropiado.

Los elementos del paiseje 
urbano claramente son 
deficientes y no se encuen-
tran en mantenimiento y 
señaletica adecuada para el 
lugar.

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Mantenimiento de Espacio Público

Vegetación
escasa. 

Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural
Focos VisualesVivienda

Comercio

Educacíon
Espacio Público

Accesos 

Proporción escala humana 

Sin protección

Existe mixticidad de usos 
de suelo que permite 
mexclar usuarios y transi-
tos de los mismos.

Puente 
Educación

54%
46%

Regular
Bueno

Regular /  0,5

El lugar es un punto de 
encuentro frecuente, 
ademas se utiliza como 
referencia por la unidad 
educativa que se encuen-
tra ahi.

83%

17%
Buena

Regular

59%41%

Buena

Regular

Área de estudio: 
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67%

33% Deficiente
Eficiente
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CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

FUNCIONALIDAD

El 88% del área no cuenta con un buena 
accesibilidad y equipamiento, el ultimo 
siendo casi nulo en su totalidad.

Además de igual forma, la habitabilidad no 
es buena, pues no existe lugares de protec-
ción, equipamientos adecuados, la vegeta-
ción existente carece de mantenimiento y 
de usos adecuados.

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD - DINÁMICA

EXPRESIÓN CULTURAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

El 93% de las actividades y dinamicas del lugar, son nulas, no existe 
ningun tipo de expresión cultural y diversidad de actividades recrea-
cionales. Es decir se ha convertido en una zona de tránsito y de paso.
 Es solo un ligar de campeonatos barriales sin mas actividades.

SEGURIDAD

87%

13%
El 87% del lugar, presenta un alto indice 
de inseguridad, carece de iluminación de 
equipamiento, y de dinámica, el lugar se ha 
convertido en lugares de encuentros de 
bandas y de delincuentes del sector.

88%

12%

93%

7%



OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

7 Quebrada Guamaní
SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO
CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO

RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO
RUTAS DE BICIRUTAS

SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL
ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Deficiente /  0,25 

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

No existe calidad de 
equipamiento porque 
en el lugar es escasa 
la cantidad de equipa-
miento.

 El lugar tiene bastan-
tes equipamientos.

La accesibilidad a el 
transporte público es 
de un 20%, pues las 
rutas de buses se 
encuentran un poco 
alejadas.

El equipamiento vial, 
es deficiente en un 80 
% pues no cumple ni 
brinda la señaletica ni 
equipamiento vial 
necesario.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público Equipamiento sin barrera.

HABITABILIDAD

Vista Panorámica

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  

Mantenimiento de Espacio Público

Superficie con protección

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

Mezclas de usos compatibles

57%
43%

Elementos paisaje Natural

67%

33%

Elementos paisaje Urbano

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

El lugar carece de 
actividades cultu-
rales y sociales.

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios sin actividades ni uso
frecuente.

Espacios sin actividades sin 
equipamientos adecuados,sin
diversidad de actividades. 

Espacios sin iluminación e
inseguros. 

Buena

Buena

Regular

Regular

Vegetación purificadora

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

El lugar carece de 
actividades y de 
equipamiento, es un 
lugar de transito, que 
en la actualidad 
funciona como 
botader, los usuarios 
no muestran inclusion 
y participacion alguna 
para activar el espacio

Tan solo el 11 % del 
lugar, es considerado 
un lugar seguro.

El lugar presenta 
deficet de flujo 
peatonal, pues son 
sectores abandonados 
donde muchas veces 
los delincuentes hacen 
de guarida o refugio, 
algunos puntos del 
lugar.

Existe un 13% de vegeta-
ción en la zona, que ayuda 
con la purificacion del 
espacio público.

El estado del lugar es 
deficiente, pues no existe 
mantenimiento.

Tan solo un 17 % de la 
zona tiene protecccion, 
natural, mas cerece de 
espacios de confort 
termico.

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro y de 
referencia mas no existe 
elemntos simbolicos en el 
lugar.

La diversidad y mixtici-
dad de uso de suelos 
existentes es de un 59% , 
entre vivienda, comercio y 
educación.

Los elementos existentes 
son deficeintes y muchas 
veces no son acordes a lo 
que se necesita en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

El espacio publico , carece de actividad cultural y 
de actividades sociales,como eventos, ademas de 
no contar con espacios adecuados para que estas 
actividades se desarrollen de manera adecuada y 
dinamica.

El espacio es en la actlidad una quebrada sin 
tratamiento y sin planificación alguna. en 
ocaciones es usada como espacio de transito y 
nada mas.

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

Quebrada sin 
tratamiento ni 
uso adecuado.

El espacio carece de 
equipamiento total, es 
por ello que este 
espacio público tan 
solo presenta un 
19%de actividad, que 
muchas de las veces es 
para caminar o para 
punto de encuentro.

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Cantidad de equipamientos.

1 EQUIPAMIENTO

Existe Equipamiento
pero sin mantenimiento 
descuidados y sin 
usos.

No existe equipamiento
necesario

Espacios abiertos sin equipamiento
2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

La accesibilidad al espacio público, 
es amplia no existe cerramientos ni
ingresos especificos.

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

Calidad de equipamientos.

Paradas de 
buses

Via 
Transporte 
Público

Via 
Acceso 
Peatonal

A
v.

 M
al

do
na

do

El equipamiento se encuentra en 
un 54 % con barreras que no 
permite un acceso directo a ellos.

No existen espacios 
de protección, ni de 
vientos, lluvia y sol.

El espacio solo brinda 
el confort y sobra que 
tienen la vegetación 
existente.

La escala humana en 
casos es proporcional 
al lugar, no existen 
variantes bruscas de 
cambios de escalas en 
el lugar.

El lugar tiene un 
mantenimiento muy 
poco eficiente, al 
momento se encuetrna 
areas con basura y sin 
mantenimiento.

Aunque en el lugar no se 
encuentrasn elementos del 
paisaje se aprecia el area 
como un potencial para 
incentivar los focos visuales 
existentes.

Los elementos del paiseje 
urbano claramente son 
deficientes y no se encuen-
tran en mantenimiento y 
señaletica adecuada para el 
lugar.

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Mantenimiento de Espacio Público

Vegetación
colindera 
al borde de 
quebrada. 

Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural
Vivienda
Comercio
Espacio Público
Quebrada
Accesos 

Proporción escala humana 

Sin protección

Existe mixticidad de usos 
de suelo sin embargo, esto 
no ayuda a la dinamica y 
ativacion del lugar.

Educación
Quebrada
Áreas verdes sin 
tratar

Regular /  0,5

El lugar no es un lugar de 
encuentro, si no mas bien 
es un lugar de transito y 
de paso para los morado-
res del lugar.

59%41%

Buena

Regular

Área de estudio: 

Bueno /  0,75  

Deficiente/0,25 

Deficiente /  0,25 
Deficiente /  0,25 
Deficiente /  0,25 

Bueno /  0,75  

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

FUNCIONALIDAD

La funcionalidad del espacio, es deficiente 
casi en su totalidad, el espacio carece de 
equipamiento, la accesibilidad al sitio es 
un poco complicada.

Los poco de espacio termicos y de confort 
es la que existe por la vegetacion natural 
del sector que no cubre las necesidades el 
espacio y de los usuarios.

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD - DINÁMICA

EXPRESIÓN CULTURAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

El 96% de las actividades y dinamicas del lugar, son nulas, no existe 
ningun tipo de expresión cultural y diversidad de actividades recrea-
cionales. Es decir se ha convertido en una zona de tránsito y de paso.
Es un espacio verde natural sin actividad y sin uso alguno.

SEGURIDAD

El 87% del lugar, presenta un alto indice 
de inseguridad, carece de iluminación de 
equipamiento, y de dinámica, el lugar se ha 
convertido en lugares de encuentros de 
bandas y de delincuentes del sector.

C/   S  55- A

C/   S  57

C/
   R
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C/
    

E 
2 
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87%

13%

Regular

Buena

94%

6%
Buena

Regular

83%

17%Buena

Regular

85%

15%Buena

Regular

94%

6%

81%

19%

89%

11%

93%

7%

96%

4%

87%

13%

89%

11%

Eficiente

Deficiente

93%

7%

Deficiente
Eficiente

80%

20%

No Accesible

Si Accesible

74%

26%

DeficienteEficiente

90%

10%
Regular

Bueno



Acceso Secundario

OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

8 Liga-Área Comunal- Centro de Culto  Santo Tomas

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO

CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO
RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO

RUTAS DE BICIRUTAS
SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL

ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Bueno /  0,75  
Bueno /  0,75  
Bueno /  0,75  

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

El porcentaje de la 
calidad del equipa-
miento es un 69 % en 
estado bueno, tienen 
en ocaciones mante-
nimientos.

 El lugar existen 
e q u i p a m i e n t o s , 
deportivos , infanti-
les, para la tercera 
edad. 

La accesibilidad a el 
transporte público es 
de un  90 % la cercania 
y accesibilidad de la 
misma es bastente 
coherente y buena.

El equipamiento vial, 
es deficiente en un 80 
% pues no cumple ni 
brinda la señaletica ni 
equipamiento vial 
necesario.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público Equipamiento sin barrera.

HABITABILIDAD

Vista Panorámica

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  

Mantenimiento de Espacio Público

80%

20%

Superficie con protección

67%

33%

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Natural

67%

33%

Elementos paisaje Urbano

67%

33%

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios sin actividades ni uso
frecuente.

Espacios diversos pero que en 
ocacasiones carecen de 
actividades.

Espacios sin iluminación e
inseguros. 

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Regular

Regular

Regular

Vegetación purificadora

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

El 22 % de la usuarios 
del sector, pertenecen 
a organizaciones 
comunitarias o a 
comunidades religio-
sas,que mantienen el 
espacio público activo 
y que se encargan de 
mantenerlo en ocacio-
nes, realizando mingas 
y reuniones para 
organiar  festividades 
u otros eventos.

Tan solo el 69% del 
lugar, es considerado 
un lugar seguro.

El 32 % lo considera 
inseguro sobretodo en 
horas de la tarde y 
noche, pues no se 
realizan actividades y la 
iluminación tampoco es 

la mejor en el sector.

Existe un 31% de vegeta-
ción en la zona, que ayuda 
con la purificacion del 
espacio público.

El estado del lugar es 
bueno, aunque no siempre
el mantenimiento es 
regular.

Solo las zonas con 
vegetaciñon alta protegen 
del sol, lluvia y viento, 
mientras que el 33 % esta 
sin proeteccion

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro y de 
referencia existen iglesias 
como elemtos simbolicos 
y de puntos de encuentros.

La diversidad y mixtici-
dad de uso de suelos 
existentes es de un 59% , 
entre vivienda, comercio y 
educación.

Los elementos existentes 
son deficeintes y muchas 
veces no son acordes a lo 
que se necesita en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

El espacio publico , se caracteriza por tener 
espacios no solo destinados al deporte, si no 
recreativo y de culto, tercera edad, la diversidad 
de espacios, no garantza que las actividades y 
eventos de estos mimso mantengan el parque 
activado, pues en ocaciones no se realizan y el 
espacio pñublico pierde la reqieza cutltural y 
expresion social. 

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

87%

13%

El 87% del equipamiento 
y espacios existentes en 
el lugar no garantizan 
que en el mismo se 
realizen actividades 
diarias y de uso frecuen-
te, muchas veces se 
encuentran abandonadas 
o sin uso por los usua-
rios.

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Cantidad de equipamientos.

1 EQUIPAMIENTO

Existe Equipamiento
privatizado y limitado.

Existe equipamiento
necesario con cerramiento.

Espacios abiertos cerrrados con 
acceso limitados.2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

La accesibilidad al espacio público, 
es limitada excepto por las areas que contienen cerramientos y 
en la que el acceso es limitado.

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

Calidad de equipamientos.

Paradas de 
buses

Via 
Transporte 
Público

Via 
Acceso 
Peatonal

Av
. M

ald
on

ad
o

El equipamiento se encuentra en 
un 54 % con barreras que no 
permite un acceso directo a ellos.

69%

31%

Eficiente

Deficiente

72%

28%

Deficiente

Eficiente

No existen espacios 
de protección, ni de 
vientos, lluvia y sol.

El espacio solo brinda 
el confort y sombra 
en algunos espacios.

La escala humana en 
casos es proporcional 
al lugar, no existen 
variantes bruscas de 
cambios de escalas en 
el lugar.

El lugar tiene un 
mantenimiento muy 
poco eficiente, al 
momento se encuetrna 
areas descuidadas y sin 
mantenimiento.

Aunque en el lugar no se 
encuentrasn elementos del 
paisaje se aprecia el area 
como un potencial para 
incentivar los focos visuales 
existentes.

Los elementos del paiseje 
urbano claramente son 
deficientes y no se encuen-
tran en mantenimiento y 
señaletica adecuada para el 
lugar.

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Mantenimiento de Espacio Público
Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural
Vivienda
Comercio
Espacio Público
Accesos 

Proporción escala humana 

Sin protección

Existe mixticidad de usos 
de suelos sobre todo con 
comercio del sector.

Educación
Parque Santo 
Tomás

54%
46%

Regular
Bueno

Regular /  0,5

El lugar no es un lugar de 
encuentro, si no mas bien 
es un lugar de transito y 
de paso para los morado-
res del lugar.

59%41%

Buena

Regular

Área de estudio: 

Bueno /  0,75  

Deficiente/0,25 

Cultos o IglesiasLiga Barrial Santo 
Tomas

Canchas 
deportivas

SANTO TOMÁS

SANTO TOMÁS

C/   S  57
C/

    
E 

2 
B

C/   S  55- A
Bueno /  0,75  
Regular /  0,5

90%

10%No Accesible

Si Accesible

69%

31%

Deficiente

Eficiente

Vegetación
escasa.

69%

31%

Buena

Regular

87%

13%

Buena

Regular

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

78%

22%

69%

31%

FUNCIONAMIENTO

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD- DINÁMICA

El 88% del lugar presenta actividades, aunque en ocaciones diversas, 
se observa actividades irregulares pero que se realizan ocacionalmen-
te, además el acceso y el equipamiento se encuentra en un estado 
regular-bueno.

EXPRESIÓN CULTURAL - SOCIAL 

El 65% del lugar presenta un buen indica-
dor de expresión cultural y social, pues s e 
observa variada de equipamientos que 
brindan distintas formas de expresar la 
cultura y tipo de sociedad del sector.

De la misma  forma la seguridad, es buena 
en el dia, pero no de la misma forma en la 
noche pues carece de iluminacion adecua-
da y de equipamiento de seguridad.

RECREACIÓN -DIVERSIDAD

SEGURIDAD

El 74 % de  las actividades del lugar, 
presentan diversidad y usuarios diferencia-
dos, existe la casa comunal que ayuda e  
imparte actividades para los adultos mayo-
res y niños, ademas encontramos equipa-
mientos de actividades deportivas y de 
culto religioso.

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5

88%

12%

65%

35%

74%

26%



Acceso Secundario

OBSERVACIONES: 

ESCALA: ESPECIFÍCADA LÁMINA: 

AUTOR:
 ANA BELEN CHIMBO REYES      

TUTOR:
MSC. ARQ. TERESA PASCUAL      

ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

9  Parque - Centro Comunitario Santo Tomás 1
SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO
CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO

RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO
RUTAS DE BICIRUTAS

SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL
ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Deficiente /  0,25 

Bueno /  0,75  
Bueno /  0,75  
Bueno /  0,75  

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

El porcentaje de la 
calidad del equipa-
miento es un 72 % 
eficiente pues si 
existen mantenimien-
tos y buen estado en 
algunos. 

 El lugar tiene bastan-
tes equipamientos, 
auque desgastados y  
sin mantenimiento.

La accesibilidad a el 
transporte público es 
de un 88%, siendo asi 
un lugar  accesible y 
cercano a trasporte 
público.

El equipamiento vial, 
es deficiente en un 
35% pues no cumple ni 
brinda la señaletica ni 
equipamiento vial 
necesario.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público Equipamiento sin barrera.

HABITABILIDAD

Vista Panorámica

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  

Mantenimiento de Espacio Público

80%

20%

Superficie con protección

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Natural

Elementos paisaje Urbano

67%

33%

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios con actividades 
ocasionalmente.

Espacios con escasez de 
actividades frecuentes.

Espacios sin iluminación e
inseguros. 

Buena

Buena

Regular

Regular

Vegetación purificadora

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

Tan solo el 32 % de la 
población es activa, en 
el espacio público muy 
pocas son las activida-
des comunitarias que 
estan presentes en el 
sector por parte de los 
moradores.

Tan solo el 38 % del 
lugar, es considerado 
un lugar no seguro.

Sobre todo en las 
horas de la tarde y 
noche,pues el llugar 
carece de iluminación 
y de equipamiento de 
seguridad.

Existe un 89% de vegeta-
ción en la zona, que ayuda 
con la purificacion del 
espacio público.

El estado del lugar es 
regular, algunas ocaciones 
tiene mantenimiento otras 
veces no.

Solo las zonas con vegeta-
cion alta proteger del sol, 
lluvia y viento, mientras 
que el 21 % esta sin 
proteccion

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro y de 
referencia mas no existe 
elemntos simbolicos en el 
lugar.

La diversidad y mixticidad 
de uso de suelos existentes 
es de un 59% , entre 
vivienda, comercio y 
educación.

Los elementos existentes 
son deficeintes y muchas 
veces no son acordes a lo 
que se necesita en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

Las actividades presentes en el mismo son en 
ocaciones, de fjujos altos y en otras de ninguna 
clase de actividades.

Sin embargo no se presentan espacios adecuados 
paraevenos o reuniones sociales y culturales del 
lugar.

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Cantidad de equipamientos.

1 EQUIPAMIENTO

Existe Equipamiento
sin actividades.

Existe equipamiento
sin actividades.

Espacios abiertos con equipamiento
de parque tradicional.2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

La accesibilidad al espacio público, 
es limitada excepto por las areas que contienen cerramientos y 
en la que el acceso es limitado.

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

Calidad de equipamientos.

Paradas de 
buses

Via 
Transporte 
Público

Via 
Acceso 
Peatonal

Av
. M

ald
on

ad
o

El equipamiento se encuentra en 
un 82 %  sin barreras , existen 
algunos cerramientos que no 
permiten el acceso directo.

72%

28%

No existen espacios 
de protección, ni de 
vientos, lluvia y sol.

El espacio solo brinda 
el confort y sombra 
en algunos espacios.

La escala humana en 
casos es proporcional 
al lugar, no existen 
variantes bruscas de 
cambios de escalas en 
el lugar.

El lugar tienen un 
mantenimiento muy 
poco eficiente, al 
momento se encuetran 
areas descuidadas y sin 
mantenimiento.

Aunque en el lugar no se 
encuentran elementos del 
paisaje se aprecia el area 
como un potencial para 
incentivar los focos visuales 
existentes.

Los elementos del paiseje 
urbano claramente son 
deficientes y no se encuen-
tran en mantenimiento y 
señaletica adecuada para el 
lugar.

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Mantenimiento de Espacio Público

Vegetación
lindera a borde
de la calle.

Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural
Vivienda
Comercio
Espacio Público
Accesos 

Proporción escala humana 

Sin protección

Existe mixticidad de usos 
de suelos sobre todo con 
comercio del sector.

Educación
Parque Santo 
Tomás II

Regular /  0,5

El lugar no es un lugar de 
encuentro, si no mas bien es 
un lugar de transito y de 
paso para los moradores del 
lugar.

59%41%

Buena

Regular

Área de estudio: 

Bueno /  0,75  

Cultos o Iglesias
Centro Comercial
Guamaní

Av
. M

al
do

na
do

C/   S  57- D

C/   S  58

88%

12%
No Accesible

Si Accesible

Regular /  0,5

91%

9%

Deficiente

Eficiente

Deficiente
Eficiente

65%

35%
Eficiente

Deficiente

82%

18%
Regular

Bueno

Regular /  0,5

89%

11%
Buena

Regular

79%

21%
Buena

Regular

74%

26%

Regular

Buena

79%

21%
Buena

Regular

Bueno /  0,75  

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5

68%

32%

61%

39%

Tan solo el 61 % del 
lugar presenta diversi-
dad de actividades y 
de eventos, y esta esta 
enfocada en recreación 
familiar y enfocada en 
el adulto mayor.

62%

38%

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5
Regular /  0,5

Bueno /  0,75  

FUNCIONAMIENTO

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD- DINÁMICA

El 84% del lugar presenta actividades, con diverrsidad, se observa 
actividades irregulares que se realizan ocacionalmente, además el 
acceso y el equipamiento se encuentra en un estado regula-bueno.

EXPRESIÓN CULTURAL - SOCIAL 

El 28% del lugar, presenta un deficet de 
expresión de cultural, o actividades socia-
les particulares de la zona, no existen 
equipamientos para encuentros sociales o 
expresiones artisticas.

La seguridad del sector es deficiente, en 
horas de la noche y lugares con callejones 
y calles residenciales.

RECREACIÓN -DIVERSIDAD

SEGURIDAD

El 83 % de  las actividades del lugar, 
presentan diversidad y usuarios diferencia-
dos, existe  casa comunal que ayuda e  
imparte actividades para los adultos mayo-
res y niños.
De igual forma hay equipamientos para 
adultos y recreación familiar.

84%

16%

72%

28%

83%

17%
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ESPACIO PÚBLICO  ZONA  1

10 Plaza Guamaní- Centro Comercial Guamaní
SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

CALIDAD CALIDAD DE EQUIPAMIENTO
CANTIDAD CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO

RUTAS DE TRASPORTE PÚBLICO
RUTAS DE BICIRUTAS

SISTEMA DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO VIAL
ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTO SIN BARRERA

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. EQUIPAMIENTO

2. CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

SISTEMA VIAL

FUNCIONALIDAD

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
VEGETACIÓN PURIFICADORA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO

CONFORT CLIMÁTICO SUPERFICIE CON PROTECCIÓN 
CLIMÁTICA

ELEMENTOS SIMBÓLICOS
LUGARES DE ENCUENTRO 

ESPONTÁNEO
DIVERSIDAD MEZCLAS DE USOS COMPATIBLES

PROPORCIÓN ESCALA HUMANA
CONTINUIDAD PLANO VERTICAL

ELEMENTOS DE PAISAJE NATURAL 
ELEMENTOS DE ESPACIO URBANO

HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

2.SATISFACCIÓN

IDENTIDAD

CALIDAD ESPACIAL

1.SALUBRIDAD CALIDAD ATMOSFÉRICA

Bueno /  0,75  
Bueno /  0,75  
Bueno /  0,75  

1 EQUIPAMIENTO 2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

Calidad Equipamiento 

Cantidad Equipamiento 

El porcentaje de la 
calidad del equipa-
miento es un 89% 
eficiente pues si 
existen mantenimien-
tos y buen estado en 
algunos. 

 El lugar tiene bastan-
tes equipamientos, 
aunque sin activida-
des.

La accesibilidad a el 
transporte público es 
de un 89%, siendo asi 
un lugar  accesible y 
cercano a trasporte 
público.

El equipamiento vial, 
es eficiente en un 65% 
pues cumple con las 
señaletica y equipa-
miento vial adecuado.

Equipamiento vial.

Rutas transporte público Equipamiento sin barrera.

HABITABILIDAD

Vista Panorámica

Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Deficiente/0,25 

Bueno /  0,75  

Mantenimiento de Espacio Público

Superficie con protección

Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro 
espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Natural

Elementos paisaje Urbano

67%

33%

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PRESENCIA DE ASOSIACIONES

EXISTENCIA DE SEDES
POBLACIÓN PARTICIPANTE

2.VITALIDAD SOCIAL LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA 
COMUNIDAD

ACTIVIDADES-DINAMICAS ESPACIO PÚBLICO

1.ORGANIACIÓN
ASOCIACIÓN Y PROGRAMAS 

COMUNITARIOS

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
OCURRENCIA DE EVENTOS

INSTALACIONES ADECUADAS
RECONOCIMIENTO DE EVENTOS
ESPACIO PÚBLICO ADECUADO

DIVERSIDAD ACTIVIDADES
ORIGEN E IDENTIDAD

EXPRESIÓN CULTURAL Y SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

1.MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EVENTOS 

2.FIESTAS POPULARES
LA COMUNIDAD EN EL 

ESPACIO PÚBLICO

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DIFERENTES TIPOS DE PARQUES 

PLAZAS PÚBLICAS
FRENTES DE AGUA

OTROS 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

COMPORTAMIENTO ADECUADOS

COMPORTAMIENTO 
INADEACUADO

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

1.ESPACIOS APTOS
ÁREAS VERDES Y DE 

RECREACION 

2.MOTIVACIÓN SOCIAL PARA LA 
RECREACIÓN 

ESPACIOS ESPONTÁNEOS 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

SATISFACTORES VARIABLES INDICADORES Si/ NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

2.SEGURIDAD VIAL ACCIDENTES VIALES FRECUENCIA Y DECESOS
ATRACOS

VIOLACIONES
ATAQUES A VEHICULOS 

ROBOS A INSTALACIONES
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL
USOS Y ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES

SEGURIDAD

3. SEGURIDAD PERSONAL 
DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS

4. SEGURIDAD ESPACIAL 

DELITOS EN CONTRA DE 
LA PROPIEDAD

ACTIVIDADES

Bueno /  0,75  

CULTURA Y SOCIEDAD

RECREACIÓN

Muy poca participación de la 
comunidad

SEGURIDAD

Deficiente/0,25 
Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Deficiente/0,25 

Espacios con actividades 
ocasionalmente.

Espacios con escasez de 
actividades frecuentes.

Espacios sin iluminación e
inseguros. 

Buena

Regular

Vegetación purificadora

Vivienda Parada de BusComercio
Acceso Principal
Acceso Secundario

Zona Peatonal 
Zonas Inseguras 

Tan solo el 32 % de la 
población es activa, en 
el espacio público muy 
pocas son las activida-
des comunitarias que 
estan presentes en el 
sector por parte de los 
moradores.

Tan solo el 38 % del 
lugar, es considerado 
un lugar no seguro.

Sobre todo en las 
horas de la tarde y 
noche,pues el llugar 
carece de iluminación 
y de equipamiento de 
seguridad.

Existe un 69% de vegeta-
ción en la zona, que ayuda 
con la purificacion del 
espacio público.

El estado del lugar es 
regular, algunas ocaciones 
tiene mantenimiento otras 
veces no.

Solo las zonas con vegeta-
cion alta proteger del sol, 
lluvia y viento, mientras 
que el 21 % esta sin 
proteccion

El lugar es utilizado como 
sitios de encuentro y de 
referencia mas no existe 
elemntos simbolicos en el 
lugar.

La diversidad y mixticidad 
de uso de suelos existentes 
es de un 59% , entre 
vivienda, comercio y 
educación.

Los elementos existentes 
son deficeintes y muchas 
veces no son acordes a lo 
que se necesita en el lugar.

Los elementos urbanos 
son carentes, pues no son 
plnificados ni diseñados 
con las necesidades de la 
realidad urbana del lugar.

Las actividades presentes en el mismo son en 
ocaciones, de fjujos altos y en otras de ninguna 
clase de actividades.

Sin embargo no se presentan espacios adecuados 
paraevenos o reuniones sociales y culturales del 
lugar.

Rutas transporte público Equipamiento vial. Equipamiento sin barrera.

Cantidad de equipamientos.

1 EQUIPAMIENTO

Existe Equipamiento
sin actividades. Existe equipamiento

sin actividades.

Espacios abiertos con equipamiento
sin actividad.2. CONECTIVIDAD ESPACIAL

La accesibilidad al espacio público, es buena pues exite flujos
peatonales y vehiculares, que permiten el acceso directo 
hacia la plaza.

No existe señaletica apropiada.
Sin semaforos, cruces de cebra,
señales de informacion....

Calidad de equipamientos.

Paradas de 
buses

Via 
Transporte 
Público

Via 
Acceso 
Peatonal

Av
. M

ald
on

ad
o

El equipamiento se encuentra en 
un 71 %  sin barreras , existen 
algunos cerramientos que no 
permiten el acceso directo, pero 
son en ciertos espacios.

No existen espacios 
de protección, ni de 
vientos, lluvia y sol.

El espacio solo brinda 
el confort y sombra 
en algunos espacios.

La escala humana en 
casos es proporcional 
al lugar, no existen 
variantes bruscas de 
cambios de escalas en 
el lugar.

El lugar tienen un 
mantenimiento muy 
poco eficiente, al 
momento se encuetran 
areas descuidadas y sin 
mantenimiento.

Aunque en el lugar no se 
encuentran elementos del 
paisaje se aprecia el area 
como un potencial para 
incentivar los focos visuales 
existentes.

Los elementos del paiseje 
urbano claramente son 
deficientes y no se encuen-
tran en mantenimiento y 
señaletica adecuada para el 
lugar.

1 SALUBRIDAD

2 SATISFACCIÓN

Mantenimiento de Espacio Público

Vegetación
lindera a borde
de la calle.

Vegetación purificadora

Superficie con protección Elementos Simbolicos y Lugar de encuentro espontáneos

Mezclas de usos compatibles

Elementos paisaje Urbano

Elementos paisaje Natural
Vivienda
Comercio
Espacio Público
Accesos 

Proporción escala humana 

Sin protección

Existe mixticidad de usos 
de suelos sobre todo con 
comercio del sector.

Educación
Plaza Guamaní

Regular /  0,5

El lugar es un lugar, simbo-
lico y punto de encuentro 
común, todos los morado-
res del sector conocen el 
lugar. 

59%41%

Buena

Regular

Área de estudio: 

Bueno /  0,75  

Cultos o Iglesias

Centro Comercial
Guamaní

Regular /  0,5

91%

9%Deficiente Eficiente

65%

35%
Eficiente

Deficiente

Regular /  0,5

79%

21%
Buena

Regular

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5

68%

32%

Tan solo el 61 % del 
lugar presenta diversi-
dad de actividades y 
de eventos, y esta esta 
enfocada en recreación 
familiar y enfocada en 
el adulto mayor.

62%

38%

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Regular /  0,5
Regular /  0,5

Bueno /  0,75  

Av
. M

al
do

na
do

C/   S  58

C/   S  58 D

C/   S  59

89%

11%Deficiente

Eficiente
89%

11%No Accesible

Si Accesible
71%

29%

Regular

Bueno

Regular /  0,5 Bueno /  0,75  

69%

31%

Buena

Regular

67%

33%

Buena

Regular

69%

31%

Buena

Regular

89%

11%
Regular

Buena

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Regular /  0,5

Bueno /  0,75  

Regular /  0,5

FUNCIONALIDAD

La funcionalidad del espacio, es eficiente 
casi en su totalidad, el espacio tiene  equi-
pamiento, la accesibilidad al sitio es buena 
y rapida transporte plúblico.

Los poco de espacio termicos y de confort 
es la que existe por la vegetacion natural 
del sector que no cubre las necesidades el 
espacio y de los usuarios.

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD - DINÁMICA

EXPRESIÓN CULTURAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

El 79% de las actividades y dinamicas del lugar, son nulas, aunue 
existe expresión cultural y diversidad de actividades recreacionales, 
estas no son frecuentes ni coordinaas o organizadas.
 

SEGURIDAD

El 67% del lugar, presenta un alto indice 
de inseguridad, carece de iluminación de 
equipamiento, y de dinámica, el lugar es 
oeligros en horas d ela noche y zonas dque 
esran abandnadas,

93%

7%

Bueno /  0,75  

61%

39%
79%

21%

64%

36%
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Área de estudio: 

Estación distribución 
petróleo

Parque Metropoli-
táno Sur de Quito.

Hacienda Turubamba

Centro de salud Tipo C

Instituto nacional de 
investigacion de la 
salud pública

Área de estudio

Área de plan especial
Parque Industrial 
Turubamba 

ZONA 1

ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

+ de un 65 %
en buen estado.

+ de un 65 %
accesible 

- de un 45%
accesible 

- de un 45%
en buen estado.

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO

Av
. M

al
do

na
do

Av
. M

al
do

na
do

Av
. M

al
do

na
do

Áreas más 
accesibles

Áreas sin 
espacio público

Áreas sin 
equipamiento

Áreas sin 
equipamiento

Av.Maldonado

La accesibilidad a la zona principalmente esta 
conectada o dirigida hacia la avenida principal 
Maldonado, donde se encuentran las paradas de 
buses principales y accesos a la parroquia desde el 
norte y mas hacia el sur de la ciudad de Quito.

Zonas con un de�cet alto de equipamientos, son 
lugares abandonados y que no tienen ningun 
tipo de equipamiento, son lugares de grandes 
extenciones que en la actualidad se utilizan como 
lugares de entrenamientos deportivos.

Zonas sin espacios públicos, viviendas en estado 
de consolidación, grandes espacios privatizados 
que no permiten una cohesión del lugar, como 
resulado no existe ningun tipo de espacio públi-
co.

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

+ de un 65 %
en buen estado.

+ de un 65 %
accesible 

- de un 45%
accesible 

- de un 45%
en buen estado.

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO

Áreas sin 
espacio público

Áreas sin 
espacio público

Áreas sin 
espacio público

Áreas sin 
equipamiento

ZONA 2

Zonas sin espacios públicos, viviendas en estado de 
consolidación, grandes espacios como la estacion de 
petroleo que no permite una adecuada cohesión entre 
los demas esapcios públicos existente.

Zonas carentes de equipamientos, los 
pocos espacios que exiten son equipa-
dos como ligas barriales sin mas .

La calidad de los 
equipamietos mas 
accesibles es bueno, 
pues tiene un mante-
nimiento adecuado.

Zonas con equipamientos , existen 
equipamientos de usos mixtos y de 
gran accesibilidad.

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

+ de un 65 %
en buen estado.

+ de un 65 %
accesible 

- de un 45%
accesible 

- de un 45%
en buen estado.

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

+ de un 65 %
en buen estado.

+ de un 65 %
accesible 

- de un 45%
accesible 

- de un 45%
en buen estado.

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO

Áreas sin 
equipamiento

Áreas sin 
equipamiento

Áreas sin 
equipamiento

Áreas sin 
espacio público

ZONA 3

Áreas sin 
equipamiento

Áreas sin 
espacio público

Zonas sin espacios públicos, pues se 
encuentra con zonas de industrias, que 
privatizan y cierran los espacios exis-
tentes con las viviendas cercanas.

Espacios con equipamiento y con 
mantenimiento regular a los mismos.

La avenida Leonidas Dubles es una de 
las avenidas principales de acceso a los 
espcios públicos existentes en la zona 
a estudiar.

Zonas sin espacios públicos, pues se 
encuentra lotes vacios, los cuales algu-
nos son utilizados como espacio públi-
co aunque sean terrenos privados.

Av.Leonidas Dubles

Av.Leonidas Dubles

Via de acceso a conjuntos y 
sector mas alto., tambien e 
sun via de comunicación 
con la avenda preincipal 
simon bolivar.

Zonas cercanas a los conjuntos priva-
dos, son areas verdes pero sin equipa-
miento alguno y si esque las hay son 
privadas propias de los conjuntos.

Zona sin equipamiento, areas 
cercanas a los conjuntos,creadas 
por los moradoes del sector.

Zona sin Equipamientos

Zona mayor accesibilidad

Zona con equipamientos 

Zona sin mucha 
accesibilidad

Avenidas principales

Av. Islas Malvinas

Av. Leonidas Dubles

Av.   S 57

Av.Maldonado

Zonas con mas accesibilidad.

Zonas con con mejor 
equipamiento y calidad 
del mismo, son zonas 
cercanas áreas comuni-
tarias, cerca de la aveni-
da principal y accesibles 

Zonas cercanas areas 
industriales, con limita-
nes para su acceso y 
ademas carecen de 
equipamiento se 
encuentran en zonas 
colinderas a la zona 
industrial.

Zonas mas con�ictiba, con menos calidad y 
cantidad de equipamientos, pues son zonas 
privatizadas, los pocos espacios plúbicos que 
exiten son carentes de equipamientos, la acce-
sibilidad a ellos es casi nula, no existe vias y 
facilidad de acceso a transporte público.

Av.Parque Gotitas de agua / Caupicho

Av.Parque Gotitas de agua / Caupicho

Zonas de acceso a los 
espacios público

Zonas áreas de gran amplitud privadas y de 
instituciones públicas que no permiten una 
cohesión en la parroquia. Zonas mas con�ictiba, con menos calidad y 

cantidad de equipamientos, pues son zonas 
privatizadas, los pocos espacios plúbicos que 
exiten son carentes de equipamientos, la acce-
sibilidad a ellos es casi nula, no existe vias y 
facilidad de acceso a transporte público.

4
58

10

11

12
13

17

20

20

A
v.

 S
im

ón
 B

ol
iv

ar
 

A
v. Sim

ón Bolivar

A
v.

 V
ic

en
te

 M
al

do
na

A
v.

 V
ic

en
te

 M
al

do
na

do

A
v.

 T
ur

ub
am

b
a

Av
. T

ur
ub

am
ba

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 3 
Zona 1 

Zona 4 

Zonas con equipamiento disperso y 
de mayor accesibilidad.

ZONA DE ALTO GRADO DE ACTIVIDAD SIN 
ESPACIOS ADECUADOS Y SIN MUCHO EQUIPAMIENTO

Zona con espacios públicos sin embargo exiten 
zonas con apropiaciones de lugar para recreacíon. 

ZONA CON DEFICET DE ESPACIOS
PÚBLICOS

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

La zona cuenta con gran cantidad de 
espacios públicos sin embargo en zonas 
especifícas no existe ni equipamiento 
y en otras no hay espacios públicos, 
es decir es una zona muy dispersa. 

Pese a existir zonas con espacios públicos, loos 
usuarios del sector tieneden a apropiarse de 

otros lugares para su recreación y tiempo libre. 
Mucho de esto se debe porque los espacios 

pñublicos existentes estan vinculados 
directamente con ligas barriales privadas.

      

Zona con pocos espacios 
públicos,

de mayor deficet de acceso y 
de calidad a los mismos.

ZONA ÁREA VERDE

Parque metropólitano 
del sur.

DINÁMICA SOCIAL

DINÁMICA SOCIAL

Zona que tiene espacios 
públicos , con alta dinamica 

social y de actividades, 
existen organizaciones 
comunitarias y realizan 

eventos sociales.

Las diversidadades de espacios públicos en el sector son en 
su mayoria espacios contemporáneos.
Sin embargo no existe una cohesiñon entre ellos, en algu-
nas zonas existen espacios carentes de equipamiento, 
mientras que en otros prevalecen mas las actividades y 
dinñamicas no hay lugares apropiados.

O en otros casos comola zona 4 que carece de espacios 
públicos y no tiene equipamientos ni calidad de los mismos 
en los pocos existentes.



69%

31%
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000

Parque Metropolitáno 
Sur de Quito.

Área de estudio

Zonas más actividad 
dinámica y con 
organización comunal

Área de plan especial
Parque Industrial 
Turubamba 

Av
. T

ur
ub

am
ba

Parque Tradicional 
Santo Tomas I

Parque Tradicional 
Versalles

E.Público Tradicional

E.Público Contemporáneo

E.Público no lugares

Zo
na

 1

Ligas Barriales 
Junto a centros de culto y 
de adulto mayor.

Deportes en lotes priva-
dos no construidos

Zona 2 más 
actividad y 
organización 
comunitaria.

Zona Crítica
Espacios 
Públicos

Zona 4

Zonas periféricas
zona industrial.

Zona critica , 
espacios publicos

Zonas periféricas a zona 
industrial.

Cobertura Vegetal 
Alta

Espacios públicos 
de areas extensas verdes
colindantes con la indus-
tria.

ESPACIOS PÚBLICOS TURUBAMBA

E.Públicos Tradicionales

E.Públicos Contemporáneos

91
Zona 1        33 Zona 2           19 Zona 3                26 Zona 4                   9

No Lugares

9

3

21

E.Públicos Tradicionales

E.Públicos Contemporáneos

No Lugares

6

5

8

E.Públicos Tradicionales

E.Públicos Contemporáneos

No Lugares

9

5

12

E.Públicos Tradicionales

E.Públicos Contemporáneos

No Lugares

0

0

9

Predomina Espacios 
Contemporáneos

Predomina Espacios 
Contemporáneos

Predomina Espacios 
Contemporáneos

Predomina Espacios 
Contemporáneos

No Lugares

10

Tradicionales
18

TOTAL

 

Zona 2 Zona 3 Zona 4
ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

INDICADORES Zona 1

SEGURIDAD
RECREACIÓN - DIVERSIDAD

Nivel  Bajo

Nivel  Bajo
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

FUNCIONAMIENTO

E.públicos alejados sin acceso 
rapido y sin equipamiento

Zona 4 y
 parte de la 3

E.públicos sin equipamiento 
alguno

Zona 1
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

E.públicos con mayor 
accesibilidad

E.públicos con actividades 
programadas.

Zona 2E.públicos con mayor
dinamica 

Zona 1 y 3
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

No existen ni equipamiento ni 
espacios adecuados para os 
usuarios.

Zonas poco seguras, falta de 
iluminaciíon. equipamietno 
vial adecuado, falta de dina-
mica social en el espacio.

Zona 4

Zonas con organizaciones
sociales y comunitarias 
administran actividades 
y mantenimientos de los 
espacios

Zonas 1
y 2

E.públicos con 
mayor cobertura de 
vegetación

Zona 1 
3 y 4

HABITABILIDAD

ACTIVIDAD-DINÁMICA
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

EXPRESIÓN CULTURAL 

E.públicos sin activi-
dad y sin dinñamica 
social

Zona 4 

Dinámica de activides y even-
tos sociales.
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

E.públicos diversidad 
de eventos sociales.

E.públicos sin activi-
dades y organiacio-
nes sociales.

Zona 4
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zonas poco seguras, 
falta de iluminaciíon. 
equipamietno vial 
adecuado, falta de 
dinamica social en el 
espacio.

Zona 4

Zonas con espacios abando-
nados y privados de grandes 
extenciones.

Zonas 1
y 2

E.públicos con 
mayor actividad y diversidad

Zona 1 y 2

RECREACIÓN Y DIVERSIDAD

SEGURIDAD

DINÁMICA SOCIAL

DINÁMICA SOCIAL

Zonas 1
y 2

Zona 4 y
 parte de la 3

Distribuicion de petróleo 
Petroecuador 
El Beaterio.

Zona mas Critica:  Zona 4 

56%
44%

El 56 % del espacios se 
encuentra sin manteni-
meintos y sin actividades, 
son lugares de transito 
mas no de estancia.

El 69% de los espacios 
presentan ejes de conec-
tividad y de enlace los 
unos con los otros.

Tradicionales

• 0

Contemporáneos 

• 9
No lugares

• 0

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

DEBILIDAD

POTENCIALIDAD
DEBILIDAD
DEBILIDAD
DEBILIDAD
DEBILIDAD

Zona mas actividad y dinamica social: Zona 2

Tradicionales

• 9

Contemporáneos 

• 21
No lugares

• 3

CALIFICACIÓN

SEGURIDAD

ESPACIO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO 
HABITABILIDAD

ACTIVIDAD -DINÁMICA
EXPRESIÓN CULTURAL-SOCIAL

RECREACIÓN - DIVERSIDAD

POTENCIALIDAD
POTENCIALIDAD
POTENCIALIDAD
POTENCIALIDAD

DEBILIDAD
DEBILIDAD

Carece de espacios 
publicos y no hay 
dinamicas.

Los espacios en su 
mayoria se encuen-
tran privatizados.

En los tradicionales 
se encuentran 
organizaciones que 
promueven activida-
des y eventos 

Los equipamientos y 
accesibilidad a los 
mismos es adecuada 
y de facilidad.

Todas las zonas presentan un deficet en inseguridad, 
pues no estan eqquipados con elemtnos de ilumina-
cion y de segruridad adecuada.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESPACIO PÚBLICO
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Carece de actividades,
por lo mismo se crea inseguridad

Carece de espacios publicos 
acordes  con las necesidades y 
demanda de los usuarios.

Existen zonas abandonadas por 
estar cerca a espacios rurales y 
privatizados.

Tiene la mayor cantidad de 
espacios públicos de la 
parroquia.

Tiene grandes espacios 
publicos, con equipamientos 
mixtos, hay vitalidad en los 
espacios públicos existentes.

Los espacios publicos tienen a ser 
solo deportivos y no exxiste diversi-
dad de los mismos.

Carece de espacios publicos, la 
inseguridad es un gran problema.
Se encuentran espacios dentro de 
zonas residenciales privadas.

Zona con gran valor ambiental y de 
ejes de vegetación.

Zona más crítica 

Nivel Alto
Nivel Medio
Nivel Bajo 
Nulo no existe

Nivel Medio

Nivel Bajo

Nivel Bajo

Nivel Bajo

Nivel Bajo

Nivel Bajo

Nivel Medio

Nivel  Bajo

Nivel  Alto

Nivel  Alto

Nivel  Bajo

Nivel  Bajo

Nivel Medio

Nivel  Bajo

Nivel Medio

Nivel  Bajo

Nivel  Bajo

Nivel  Bajo Nulo

Nulo

Nulo

Nulo
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Zona 2
DINÁMICA SOCIAL
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ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022
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Parque Líquido Caupicho

Iglesia Venceremos II

Parque Venecia II

Parque Venecia II

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Calle S 57

Parque Los Girasoles

Centro Comercial Guamaní

Área comunitaria Carlos Melendez

Parque Venceremos I

Zona Divino Niño 

Zona con mas actividad y dinámicaZona con equipamiento sin actividad Zona con equipamiento no adecuado

DINÁMICA SOCIAL

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTOACCESIBILIDAD INSEGURIDAD

ÁREAS VERDES
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

50 m

100 m

150 m

ESC: 1/25000

Parque Metropoli-
táno Sur de Quito.

Área de estudio

Área de plan especial
Parque Industrial 
Turubamba 

Av. Leonidas Dubles

Av.   S 57

Av
. T

ur
ub
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Área de espacios privatizados sin 
equipamientos.

Zona con más densidad de vivienda

Zona critica .

 TURUBAMBA

Densidad Poblacional

POBLACIÓN

USO DE SUELO

Población Predominante

56169  hab

28651 hab 
Mujeres

33. hab / Ha

Residencial Agrícola

Residencial Urbano

Zona  Crítica:  Zona 2 

La zona 4 es la mas critica pues contiene todos los 
problemas en cada variable analiada en el diagnosti-
co urbano.

Es una zona que esta en proceso de cremiento, existe 
vivienda dispersa y privatizada,ademas el acceso y 
movilidad es limitado por la ropografia, los nuevos 
asentamientos se encuentran ahi y es donde la socie-
dad mas pobre y sin recursos se encuentra.

51 %

Calidad De Vida 61,5 %Regular

Educación Primaria 96,6 %

Av. Maldonado Cerro Atacazo

Guamaní Turubamba

P. Metropólitano
del Sur 

Jornaleros 46,1 %

Pobreza Falta de 
trabajo

34,2 %

Discapacidad 
motriz

Discapacidad 43,6 %

Religión
Católicos 68,2 % 10 %

50 %

Residencial  Comercio 12 %

156  Ha

1560  Ha

568  Ha

1689   Ha

Equipamiento Salud   Centros 
de Salud 6  %

Industrial
10  %

  Manipulación 
materias primas

Área Verde protegida   Parque 
Metropolitano 

del sur
4  %
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1
2

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

ZONAS CONSOLIDAS Y CON ALTO 
GRADO DE ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

BÁSICOS

ZONA DE VIVIENDA DISPERSA CON LIMITACIONES
EN ACCESOS A SERVICIOS BÁSICOS

ZONAS CON MAS DENSIDAD DE VIVIENDA
Y ACCESO LIMITADO DE SERVICIOS BÁSICOS

ZONA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
SOLO LAS URBANIZACIONES PRIVADAS TIENEN ACCESO 

A SERVICIOS BÁSICOS

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

La mayoria de vivienda existente esta situada 
en condiciones de estables y consolidadas. 

Ademas el acceso a servicios básicos es 
cubierto casi en su totalidad.

Zona 1 

Zona con mayor densidad poblacionañ, sin 
embargo en algunos sectores no se cuenta con 

acceso universal a servicios básicos.

Desarrollo de  vivienda con discontinuidad 
urbana, ya que en la zona se encuentran grandes 

terrenos subutiliados y que carecen del 
equipamiento adecuado.

La mayoria de viviendas en proceso 
de consolidación se encuentran en 

esta zona , el acceso a servicios 
básicos es limitado en ciertos 

sectores.

ZONA ÁREA VERDE
Área protegida.

SOCIAL
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1
2

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona densidad de población alta, 
con un gran porcentaje de poblacioón 

dedicado al comercio 

Zona menor densidad, dispersa con población en densidad
media y con acceso limitado a equipamientos.

Zona mayor densidad poblacional.

Zona densidad de población baja y con acceso 
limitado.

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Zona potencialmente comercial.
Los habitantes del sector se dedican 

al comercio , ademas la zona
se encuentra dotada por equipamientos

que abastecen al sector.

Zona 1 

La zona presenta una alta densidad de 
poblacióm, dedicada en su gran mayoria a ser 
obreros y amas de casa, el nivel de acceso a la 

educación y a la salud es razonable.

Zona con habitantes, que tienen acceso a 
educación y salud limitado.

La poblacioón de este sector, se dedica a ser 
obreros o amas de casa,

Por ser una zona en proceso 
de formación y consolidación, 

presenta una densidad de 
población baja, ademas los 

equipamientos necesarios no 
estan cubiertos.

ZONA ÁREA VERDE

Área protegida.

VIVIENDA FÍSICO- AMBIENTAL
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Dioxiodo de carbono 
altamente contaminante

Distribución de petróleo,”El Beaterio”
PetroEcuador

Vulnerable a inudaciones y movientos en masa

Deslizamientos y movientos en masa

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Por encontrarse dentro uno de los 
ejes principales de acceso vehicular 
hacia la parroquia, esta zona es la 
mas contaminada y vulnerable.

Zona 1 

A pesar de ser la zona mas consolidada y mas 
poblada, es la mas vulnerable a inundaciones y 

movientos en masa.

Pese a la mitigacion y controles con ordenanzas 
para la estación, la contaminación y peligro es 

de alto impacto en la zona 2

Es la zona con pendiente mas 
alta, con topografía irregular
y por lo mismo existe mas 

problematicas con 
deslizamientos por la calidad 

del suelo y su tipología.

ZONA ÁREA VERDE
Potenciar y vincular 

el parque exitente con 
las redes urbanas de la 

parroquia,

MOVILIDAD
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Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

ZONAS DE CON PENDIENTES PRONUNCIADAS
SIN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ZONAS CON BAJO FLUJO PEATONAL 
Y ACCESIBILIDAD LIMITADA

ZONA MENOS ACCESIBLE Y BAJOS FLUJOS VEHICULARES 
Y PEATONALES.

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Desarrollo de dinámica 
comercial de la parroquia,

situado paralelo a la via principal
Av.Maldonado que es el acceso
y comunicación entre la ciudad

y la parroquia.

Zona 1 

Existe accesibilidad a transporte público, sin 
embargo no hay calles en buen estado y el 

acceso universal esta limtado, existen puntos de 
flujos peatonales altos, dados por el comercio 

existente en la zona

Existe acceso limitado a transporte público, sin 
embargo exiten zonas de alto flujo comercial y 

peatonal.
La accesibilidad de aceras y calles en buene 
estado es regular, pues no todas las vias son 

accesibles y las aceras son deficientes. Existencia de urbanizaciones 
cerradas y privatizadas,la mayoria 
se moviliza en trasnporte privado y 
la vida urbana se desarrolla dentro 

de los conjuntos residenciales 
existentes.

ZONA ÁREA VERDE

Acccesibilidad desde la 
Av.Simon Bolivar.

USOS DE SUELO
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Metropolitáno 

del Sur

Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

VIVENDA  +    COMERCIO

Residencial / Equipamiento.

Residencial Urbano

Resincial Agricola

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Desarrollo de dinámica 
comercial de la parroquia,

situado paralelo a la via principal
Av.Maldonado que es el acceso
y comunicación entre la ciudad

y la parroquia.

Zona 1 

Primeros asentamientos y nucleos de la 
parroquia de Turubamba, zona mayor densidad 

de vivienda y demográfica.

Desarrollo de  vivienda con discontinuidad 
urbana, ya que en la zona se encuentran grandes 

terrenos subutiliados y que carecen del 
equipamiento adeacuado.

Existencia de urbanizaciones 
cerradas y privatizadas, 

exitencia de terrenos con 
grandes extenciones para 

proximos proyectos.

ZONA ÁREA VERDE

Potenciar y vincular 
el parque exitente con 
las redes urbanas de la 

parroquia,

ZONAS DE MAYOR ACCESIBILIDAD Y NODOS 
DE CONECCIÓN

TURUBAMBA

IMAGEN URBANA

ZONA 1 ZONA 2

SOCIAL
VIVIENDA

MOVILIDAD

VARIABLES
FÍSICO-AMBIENTAL

USO DE SUELO

TURUBAMBA

IMAGEN URBANA

ZONA 3 ZONA 4

SOCIAL
VIVIENDA

MOVILIDAD

VARIABLES
FÍSICO-AMBIENTAL

USO DE SUELO

IMAGEN URBANA

TOTAL:

TOTAL:

Zona mas Critica:  Zona 4

Áreas de grandes extensiones no permiten una unifor-
midad en la zona.
Movilidad Limitada por la topografía,zonas de alto 
riesgo de contaminación y de deslizamientos de tierra.
Zonas de inseguridad y equipamiento urbano.

Deficet en todas las variables analizadas.

ZONA 4
DIAGNÓTICO URBANO

Físico Ambiental 
Uso de suelo

Social 
Vivienda

Imagen Urbana
Movilidad

Deslizamientos Movimientos
en masa
Rural- Vivienda- Agricola

Pobreza- Acceso a vivienda

Conjuntos privados 
Transporte Públicos, pendientes 
pronunciadas. 

Imagen urbana rural y agricola
Lugares abandonados y sin mantenimiento 

ZONA MÁS 
CRITICA

Vias Principales.

Vias Secundarias.

Amas De Casa

Población Predominante  
Activa Hombres 68,6 %

Analfabetismo 3,4 %

31,4 %

VIVIENDA

Consolidadas

No Consolidas

18311   Viviendas

12126   V

61510   V

68,8 %

33,2 %

Tipología V. predominante Casa 
Mamposteria

63,4  %

Tenencia Viviendas Propia 45,4 %

Cobertura servicios básicos Apropiada 87,6%

Comercio
Barrial

Urbana - RuralImagen Urbana

Nodos Comercio 61,8 %

Tipología Arquitectónica
Brusca
Roptura
No uniforme

68,7 %

Paisaje Natural
Ejes viales 
Parque
Metropólitano 4,9 %

La calidad de vida de la parroquia de Turubamba no es optima, pues la sociedad tiene un porcentaje de pobreza representado sobre todo por 
la falta de trabajo,la población predominante que son las mujeres,en su mayoria se dedican a ser amas de casa, es la población que presenta 
más analfabetismo.  
La vivienda se encuentra consolidada casi en toda la parroquia sin embargo la tipologia predominante es las casas sin acabados y sin detalles 
exteriores, relacionado con la imagen urbana que esto representa, pues no es buen existen muhcas ruptuas bruscas, lotes baldios, presencia 
de cerramientos y de discontinuidad visual.
El uso de suelo predominante es el residencial urbano, sin embargo es compartido con una fuerte presencia de industria y comercio barrial, 
los equipamientos estan ubicados en áreas de salud,la poca existencia de areas verdes o protegidas.

Educación

Fiestas Parroquiales.

Salud 

Fiestas Parroquiales.

Lotes Baldios

Fachadas discontinuas

Lotes con cerramientos.

Lotes Baldios
Cerramientos 

Fachadas sin terminados  
Vias sin mantenimiento. Cerramientos Alturas no de�nidas Fachadas sin terminados  

Escalinatas 

Calle Pedro Quiroz

Av. Leonidas Dubles

Av. Leonidas Dubles- Simon Bolivar.

Calle   “ J”

Residencial Agricola

Residencial Comercio

Industrial

Residencial Urbano

Nivel Alto
Nivel Medio
Nivel Bajo 
Nulo no existe

Nivel Alto
Nivel Medio
Nivel Bajo 
Nulo no existe

Deficet en algunas de las variables analizadas.

ZONA 2
DIAGNÓTICO URBANO

Físico Ambiental 
Uso de suelo

Social 
Vivienda

Imagen Urbana
Movilidad

Deslizamientos Movimientos
en masa
Rural- Vivienda-Equipamiento

Pobreza- Acceso a vivienda- Inseguridad
drogadicción- 
Vivienda dispersa- Imagen Urbana 
deporable- Deficet en servicios básicos 

Transporte Públicos, pendientes 
pronunciadas. 

Imagen urbana rural y agricola
Lugares abandonados y sin mantenimiento 
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Zona 4

ZONA  
CRITICA

Zona 2

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Áreas verdes 

Av. Islas Malvinas

Estación Distribución Petróleo Lotes privados sin equipamiento.

Accesibilidad restringida. Uso de suelo residencial- agricola.

Los bordes de la parroquia estan dados por vias principales, hay dos grandes referntes o hitos en la zona, el parque 
metropolitáno del sur y el cerro Atacazo.

Zonas mas accesibilidad y mas 
�ujos peatonal.

Zonas periféricas
zona industrial.

Zonas periféricas a zona 
industrial.
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Parque Metropolitáno 
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Área de estudio
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Área de plan especial
Parque Industrial 
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TURUBAMBA

Usos de suelo

Población 

Físico Social Ambiental

Vivienda

Pobreza Clima

Topografía

Riesgos Naturales

Movilidad

Espacio Público

Imagen Urbana

Riesgos Antrópicos

Contaminación

Educación

Dinámica Comercial

Delincuencia / Inseguridad

Problemática

Zona 1       Zona 2          Zona 3              Zona 4               

Drogas/ Insalubridad

Zona de mas problemáticas con 
la variables de diagnóstico físico 
,social y ambiental.

Zona más problemas sociales.Zona más problemas fisicos.Zona menos problemáticas. 
Existen Problemas de movilidad 
y de comercio Informal y sin 
control

Regular

Físico - Ambiental
QUEBRADA CAUPICHO

1

2

QUEBRADA CASAGUALA

3

QUEBRADA GUAMANÍ

5
QUEBRADA PARQUE METROPOLITANO DEL SUR

PARQUE METROPOLITANO DEL SUR
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1

2

3

4

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

4

Estación distribución 
petróleo

Área de proteccion 
Turubamba

Zonas verdes paralelas
linea ferrea.

Centro de salud Tipo C

Instituto nacional de 
investigacion de la 
salud pública

Área de estudio

Área de plan especial
Parque Industrial 
Turubamba 

Quebradas

Áreas verdes

Alto riesgo inundación

Peligro deslizamientos

Peligro combustible in�amable

Contaminación industrias

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Físico

Limite parroquia 
Turubamba

Av. Maldonado

Av. Simon Bolivar

Linea Ferrea

Área de protección 
Turubamba
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Av. Sim
ón Bolivar Residencial / Agricola

Zonas de Salud
Industrial 

Residencial / Comercio

Residencial Urbano 

Área Verde Protegida

Estación de distribución 
de  Petróleo “El Beaterio”

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Espacio Público

INSUSTRIAS 

Residencial urbano 2 (RU2).- zonas de uso residencial en que se permite el desarrollo de
equipamientos, comercios y servicios de nivel barrial, sectorial y zonal, así como industrias
de bajo impacto.
 

El uso agrícola residencial (AR) contiene las siguientes características:
Los sectores con uso agrícola residencial en suelo urbano, están localizados próximos a las áreas
urbanas consolidadas, con lotes de superficies de hasta 2.500 m2, donde existen viviendas y
actividades agrícolas, pecuarias y pesca de autoconsumo o consumo local. 

Uso asignado a los lotes con frente a ciertos ejes viales y áreas ubicadas en centralidades en los que se
puede implantar y desarrollar actividades residenciales, comerciales, de servicios y equipamientos así
como industria manufacturera de bajo impacto de escala barrial. 

Es el uso destinado a la elaboración, transformación, tratamiento y manipulación de materias primas
para producir bienes o productos, en instalaciones destinadas a este fin. 

AGRICOLA RESIDENCIAL

RESIDENCIAL / AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL 

SIDERURGICAS
TEXTILES
MECÁNICA

ALIMENTARIAS 

RESIDENCIAL URBANO  

VIVENDA 

RESIDENCIAL / COMERCIO 

VIVENDA  + COMERCIO

 ZONAS DE SALUD 

VIVENDA  + EQUIPAMIENTO    
 DE SALUD

Problemática Población

Problemática Vivienda

Problemática Imagen Urbana 
y Espacios Publicos
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Parque Metropolitáno 
Sur de Quito.

Área de estudio

Zonas más actividad 
dinámica y con 
organización comunal

Área de plan especial
Parque Industrial 
Turubamba 
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Parque Tradicional 
Santo Tomas I

Parque Tradicional 
Versalles

Zo
na

 1

Ligas Barriales 
Junto a centros de culto y 
de adulto mayor.

Deportes en lotes 
privados no construidos

Zona 2 más 
actividad y 
organización 
comunitaria.

Zona Crítica
Espacios 
Públicos

Zona 4

Zonas periféricas
zona industrial.

Zona critica , 
espacios publicos

Espacios públicos 
de areas extensas verdes
colindantes con la 
industria.

Distribuicion de petróleo 
Petroecuador 
El Beaterio.

56%
44%

El 56 % del espacios se 
encuentra sin 
mantenimeintos y sin 
actividades, son lugares 
de transito mas no de 
estancia.
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Espacios Publicos
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Zona 4

ZONA  
CRITICA

Zona 2

ÁREA PLAN ESPECIAL 
TURUBAMBA 
INDUSTRIAL

APROBADO POR EL POT
2012-2022

Social

Personas en espacios 
p{ublicos bebiendo.

Parque 
Metropolitáno Sur 

Área de estudio

Área de plan especial
Parque Industrial 
Turubamba 

Área de espacios privatizados sin 
equipamientos.

Zona con más densidad de vivienda

Zona critica .

Vias Principales.

Vias Secundarias.

Áreas verdes 

Zonas mas accesibilidad 
y mas �ujos peatonal.

La salud y acceso en la 
parroqui deende muhco 
del nivel de ingresos de 
las familias.

El acceso a la educaciñon 
es limitado para edades 
tempranas y muchas 
veces no terminan la 
secundaria.

Muchos jovenes se 
involucran con las 
drogas.

Zona Crítica
Problematica 
en todas las 
variables.

Zona 4

Problemáticas 
Sociales

Zona 3

Zona menos 
problematicas.

Zona 1

Problematicas 
Fisicas

Zona 2

La zona mas critica es la numero 4 pues en todas las 
variables, se encuentran un deficet o problemas en 
las mismas.

Vias Principales.

Vias Secundarias.

Estación Distribución Petróleo Lotes privados sin equipamiento.

Accesos y vias en estado bueno
regular

Vias de acceso a transporte publico

Zona 4

Zona Crítica

Conjunto Privados Areas Agricolas

Acceso directo con la 
Av.Simon bolivar

Topogra�a 
pronunciada.

DIAGNOSTICO URBANO

FISICO

SOCIAL

AMBIENTAL

ZONA 4

Topografía complicada, existe riesgos de
posibles deslizamientos de suelo.

Inseguridad, deficet de equipamientos 
urbanos, desigualdad social, pobreza, analfabetismo

Carece de accesibilidad y movilidad fluida, la vivienda 
es solo privada no existe espacios de calidad de vida,una
imagen urbana de vivienda con ruralidad,

En conclusi{on hay que enfocar los liniamiento de 
diseño y de mejrar la calidad de vida en toda la parro-
quia haciendo espccial enfasis en los problemas de la 
zona 4.
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SIMBOLOGÍA

E.Públicos Contemporáneos

E.Públicos Tradicionales

E.Públicos No Lugares

ESC: 1/13000

Lotes baldios a potenciar 

Nodos a repotenciar

Hitos

Nodo El Beaterio.

Nodo Entrada Caupicho.

Nodo Plaza Guamaní.

Nodo Comercial Santo Tomas- El 
Garrochal

Nodo la “ T” - La cocha

Nodo Mercado Caupicho.

Hito Mercado Caupicho.1

2 Hito Plaza Guamaní

Distribuidora de Petróleo 
“El Beaterio”
Quebradas a recuperar.

1

2

3

4

5

6

Bordes Existentes.
Ejes de movilidad a 
potenciar.
Ejes de movilidad a 
proponer
Ejes peatonales de 
alto flujo
Ejes ambientales a 
proponer

LINEAMIENTOS GENERALES

1
SUSTENTABILIDAD
Calidad ambiental de la gente y 
el espacio público.

2

PERMEABILIDAD

Donde puede y no puede ir la 
gente.

Ejes ambientales con vegetación y 
arbolado de la zona.

3
VARIEDAD 

Rango de usos disponible

LEGIBILIDAD

VERSATILIDAD

IMAGEN APROPIADA

RIQUEZA PERCEPTIVA

APROPIACIÓN SOCIAL

SEGURIDAD

5 Facilidad para entender las oportu-
nidades que ofrece el lugar.

6

1

9

Diferentes propósitos para un 
solo lugar.

10

La apariencia detallada del lugar da a conocer 
la variedad de opciones disponibles.

Oportunidad para el usuario de 
poner su propia estampa en el 
lugar.

Opciones de experiencias 
sensitivas para la gente.

11

Lugares de seguridad y confort las 24 horas 
del dia.

SUSTENTABILIDAD

Recuperación Quebradas existentes en 
la zona.

Conectividad espacios y lugares 
protegidos con los ejes ambientales.

Espacios con vegetación que permitan 
el diseño y de espacios para confort 
climático 
Espacios actividades y usos sustenta-
bles acorde al lugar.

Espacios que ofrezcan una variedad 
experiencias al recorrerlos o se los 
visita.

VARIEDAD

Espacios con variedad de usos, que 
puedan ser flexibles y adecuados a la 
necesidad de la gente.
Actividades mixtas, que funcionen en 
modalidad matutina y vespertina.

Espacios con mobiliario flexible y 
adecuados a cada necesidad o 
actividad.

Espacios accesibles pueden ofrecer 
opciones de cómo moverse a través de 
estos.

PERMEABILIDAD

Crear caminos, rutas, diseños de 
texturas... en un mismo ambiente.

Espacios mas privados o menos, que 
permitan al ususario elegir segun su 
necesidad
Crear limites visuales y permisivos con 
diferentes texturas o vegeteción.

Actividades con gradientes ya sean 
individuales o grupales.

Diseños de espacios de acuerdo a la 
dinámica y cultura de la gente.

LEGIBILIDAD Y 
VERSATILIDAD

Espacios de facil perspeción y entendie-
miento para los usuarios o transuntes.

Diseño de espacios no complejos y 
simples que se adapten a los usuarios.

Los espacios que pueden usarse para 
diferentes propósitos ofrecen más 
opciones que aquellos cuyo diseño los 
limita a un solo uso.

Espacios que mezclen usos recreativos 
,lúdicos,culturales....

Espacios con mezcla de usos y incluyen-
tes.

Diseños de espacios con simbologia y 
significado cultural para los habitantes.

IMAGEN APROPIADA Y 
RIQUEZA PERSPECITVA

Espacios acordes con la tipología 
arquitectónica del lugar.

Diseño de espacios no complejos y 
simples que se adapten a los usuarios.

Espacios con elementos de paisaje y 
diseño urbano que generen riquea 
visual.

Espacios con diseños urbanos y 
paisajistas que enriquezcan al mismo.

Diseños de espacios con paticipación 
de la comunidad.

APROPIACIÓN SOCIAL Y 
SEGURIDAD

Espacios con identidad comunitaria y 
personalizados acorde a la comunidad 
participativa.
Espacios donde se persiva las ideas y 
sentir de la comunidad

Actividades comunitarias, intercam-
bios, ferias, talleres...

Espacios seguros y organizados con 
equipamiento adecuado.

LINEAMIENTOS GENERALES

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

FUNCIONAMIENTO

Espacios de accesibilidad universal e 
inclusivos.

NODOS EJES CONECTORES EJES JERÁRQUICOS INTERFACES URBANAS

RED DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TURUBAMBA

4
ACCESO UNIVERSAL 8

COHESIÓN SOCIAL

7

12
GESTIÓN COMUNITARIA

LINEAMIENTOS
INTERFASES URBANAS

JERARQUÍAS

NODOS

EQUIPAMIENTO

CONECTIVIDAD 
ESPACIAL

Repotenciar los nodos 
existentes.

Ubicar y potenciar ejes 
estrucutrantes,ambienta-
les,concectores... Potenciar lotes valdios con equipamientos y 

espacios públicos que que abastezcan las 
necesidades del habitante.

EQUIPAMIENTO

CONECTIVIDAD

Potenciar el equipamien-
to existente  y intervenir 
en los que están con 
deficiencia en 
equipamiento.

Gestionar el manteni-
miento del mismo

Crear ejes de movilidad, 
que solucionen y brinden 
una oportunidad 
conexión adecuada y 
accesibilidad universal
Reestructurar y potenciar 
los ejes de movilidad 
existentes

2HABITABILIDAD LINEAMIENTOS
CALIDAD Y 
CONFORT 
ATMOSFÉRICO

ORGANIZACIÓN SOCIAL

VITALIDAD SOCIAL

DIVERSIDAD

CALIDAD
E IDENTIDAD

CALIDAD 
ATMOSFÉRICA

CONFORT 
CLIMÁTICO

IDENTIDAD

DIVERSIDAD 
ACTIVIDADES

CALIDAD

DIVERSIDAD 
USOS 

Crear ejes ambientales y 
que permitan una mejor 
calidad de vida a los 
habitantes de la 
parroquia.

Estos ejes deben contar 
con espacios que brinden 
calidad y confort 
climático.

Los ejes ambientales 
deben de contar con 
espacios de estancia, de 
diversión, lúdicos,re-
creativos,deportivos... 
que brinden a los 
usuarios diversidad de 
actividades durante su 
recorrido.

Potenciar e incentivar a 
crear espacios con 
identidad e historia que 
hagan  del lugar un sitio 
autoctono del sector 
con los habitantes dde 
la parroquia.
Espacios que tengan 
calidad de elemtnos de 
paisaje y diseño 
urbano.

3ACTIVIDAD -DINÁMICAS LINEAMIENTOS

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL

VITALIDAD 
SOCIAL

La gestión, mantenimiento y organización de estos espacios públicos se 
debe de manejar mediante una guia para que los habitantes tengan una 
fuertte participación activa en toda clase de evento o intervenciones en 
estos espacios públicos.

Los ejes de movilidad y de tránsito peatonal debe de contar con 
actividades que sean adecuadas para la apropiación del espacio 
público.

Las interfaces urbanas que tenemos en el sector deben contar con 
actividades y eventos sociales que dinamien los ejes de movilidad 
y de tránsito peatonal.

4EXPRESIÓN CULTURAL LINEAMIENTOS
EVENTOS
ARTÍSTICOS

FIESTAS POPULARES

TRADICIONES
COSTUMBRES 

Crear ejes peatonales 
que se caracterizen por 
tener dinámicas y 
actividades con eventos 
artísticos y equipamien-
tos flexibles que se 
adapten a las activida-
des que se generen en el 
lugar.

Los ejes peatonales 
deben contar con  
equipamiento que sea 
adecuado y coherente 
con eventos sociales y 
r e p r e s e n t a c i o n e s 
artísticas.

Potenciar la identidad 
del lugar y simbología 
incentevando a la 
participación de fiestas 
populares y de tradicio-
nes. 

MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS

FIESTAS 
POPULARES

EVENTOS SOCIALES

TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

5RECREACIÓN Y DIVERSIDAD LINEAMIENTOS
ESPACIOS ESPONANEOSDIVERSIDAD 

DE ESPACIOS
Repotenciar los nodos y 
ejes comerciales y 
activos mediante 
actividades y mixticidad 
de usos.

Todos los ejes deben contan con espacios 
espontaneos que brinden diversidad de 
recreación y de actividaes,

Estos espacios pueden ser considerados en las 
zonas en donde predominan terrenos valdios 
y sin uso en la actualidad.

MOTIVACIÓN SOCIAL

COMPORTAMIENTO SOCIAL.

La red debe contar con 
equipamiento y activida-
des que invten e 
involucren a los 
habitantes a participar en 
los espacios publicos 
existentes o nuevos a 
potenciar.

La red debe contar con un 
acceso y mantenimiento 
constante para que el 
comportamiento social sea 
adecuado y controlado por 
la misma comunidad, y 
que este pueda organizar y 
mantener el espacio 
público existente.

ESPACIOS APTOS

MOTIVACION SOCIAL 
EXISTENTE

ESPACIOS 
ESPONTANEOS

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL

DIVERSIDAD DE 
ESPACIOS Y USOS

Gestión y apropiación de organizaciones 
comunitarias en el espacio público.

Potenciar y reestructurar 
nodo mercado-caupicho, 
como hito y nodo 
cualificado

Potenciar y reestructurar 
nodo plaza Guamaní, 
como hito y nodo 
cualificado

NODOS

JERARQUÍAS 
URBANASCONEXIONES

INTERFASES 
URBANAS

Esta gestión debe estar ligada tambien directamente con entidades 
municipales y gubernamentales.

Crear ejes conectores que 
permitan la conexión 
entre ejes de movilidad y 
ejes de actividades 
dinámicas.

6SEGURIDAD LINEAMIENTOS
SEGURIDAD VIAL Y 
ESPACIAL

Toda la red debe contar 
con equipamiento de 
seguridad ya sea munipal 
o gestionado por ellos 
mismo como una 
organización comunal.

PROTECCIÓN

SEGURIDAD PERSONAL

La protección en esta red 
debe estar garantizada 
mediante equipamiento 
de seguridad y de 
mobiliario que permita 
una seguridad al ciudada-
no de la parroquia.

La seguridad personal en 
la red de esapcios 
públicos esta garantizada 
mediante el equipamiento 
y uso apropiado de los 
espacios, esta debe contar 
con ilumincaión, camaras 
de vigilacia, alarmas 
comunitarias... etc.

SEGURIDAD 

PROTECCIÓN

SEGURIDAD 
VIAL

SEGURIDAD 
PERSONAL

SEGURIDAD 
ESPACIAL

OBSERVACIONES:

RED ESPACIOS 
PÚBLICOS 

NODOS

CONEXIONES

JERARQUÍAS 
URBANAS

INTERFACES 
URBANAS

La red de espacios públicos se va a componer de nodos, ejes 
o jerarquias urbanas, de interfaces urbanas y de conexio-
nes,estan deben contar con todos los lineamientos generales 
como base de los específicos. 

RED ESPACIOS 
PÚBLICOS 

FUNCIONAMI
ENTO

HABITABILID
AD

DINÁMICA

EXPRESIÓN 
CULTURAL

RECREACIÓN 
DIVERSIDAD

SEGURIDAD

Av. S 59 
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Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona 1 

Av. La cocha

Av. Graciela Escudero Av. Turubamba

Av. S 57

Av. S 59 

1

1
2

3

5

6

4

J1 

J1 

Av. Leonidas Dubles

J2 

J2 

J2 

J2 
Av.  E 9

J2 
Av.  E 5E

J3 
Av. Islas Malvinas

Av. 51

J3 

J5 

Quebrada Guamaní

Q
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a 
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J4 
Av.  E 2 G

J4 
Av. Rio Caoni

J4 
Av.  E 3 I 

J4 
Av.  E 5

J4 
Av.  E 5 C

NODOS

6 Nodos

2 Nodos 
con hitos:

Nodo El Beaterio.

Nodo Entrada Caupicho.

Nodo Plaza Guamaní.

Nodo Comercial Santo Tomas- El 
Garrochal

Nodo la “ T” - La cocha

Nodo Mercado Caupicho.

Jerarquía 1 

2 Ejes de movilidad

Conexiones:

Caracteristicas :

Av. Turubamba
Av. Leonidas Dubles

-Av. Turubamba
 Av. La cocha
 Av. S 59_
 9 Espacios Públicos
-Av. Leonidas Dubles
 Av. Maldonado
 Av. Simón Bolivar
 Nodo 3 y 4
 12 Espacios Públicos

-Accesibilidad y circulación peatonal
-Accesibilidad y circulación
Vehicular
-Accesibilidad trasporte urbano público. 
-Accesibilidad a ciclorutas.
-Espacios y mobiliario de paradas de 
buses. 
-Usos multiples en primeras plantas.
-Aceras anchas y con señalización 
adecuada.
-Recuperar vegetación existente y 
incorporar vegetación con densidad 
media.
-Mobiliario urbano adecuado a zonas de 
estancias o de tránsito.

Vias arteriales, nivel parroquia ciudad ,Rutas 
de transporte público

Jerarquia 2 

4 Ejes de movilidad nivel 
parroquia

Conexiones:

Características :

Av. Graciela Escudero
Av. E- 9

-Movilidad vertical y horizontal en la 
parroquia.

-Conexión en 38 Espacios Públicos

-Accesibilidad y circulación peatonal
-Accesibilidad y circulación
Vehicular
-Accesibilidad trasporte urbano público. 
-Accesibilidad a ciclorutas.
-Espacios y mobiliario de paradas de 
buses. 
-Usos multiples en primeras plantas.
-Aceras anchas y con señalización 
adecuada.
-Recuperar vegetación existente y 
incorporar vegetación con densidad 
media.
-Mobiliario urbano adecuado a zonas de 
estancias o de tránsito.

Vias arteriales, nivel parroquia ciudad ,Rutas 
de transporte público

Uni�car y diseñar ejes adecuados donde se 
jerarquize al peatón o al vehiculo dependien-
do de la zona a intervenir

Establacer espacios pùblicos que jerarquizen 
el eje de manera parrroquial.

Equipar,implemetar y potenciar elementos 
urbanos que permitan una cohesión de la 
parroquia mediante espacios públicos existen-
tes como paradas de buses o equipameinto e 
mobiliarios

Espacios dinamizadores, aceras y equipamien-
to de comercio y servicios de ciudad.

Espacios dinamizadores, y de transito en el 
que se implementen equipamiento para 
eventos sociales y culturales

Av. Turubamba
Estado Actual

Posible intervención

 

Jerarquia 3  Rutas alternas

2 Ejes de rutas alternas

Conexiones:

Características :

Av. 57
Av. Islas Malvinas

-Conexiones transversales, ejes alternos 
con bicirutas y prioridad peatonal.

Conexiones 4 nodos 

29 Espacios públicos

-Accesibilidad y circulación peatonal
-Accesibilidad y circulación
Vehicular restringida
-Accesibilidad trasporte urbano público. 
-Accesibilidad a ciclorutas.
-Espacios y mobiliario de paradas de 
buses. 
-Usos multiples en primeras plantas.
-Aceras anchas y con señalización 
adecuada.
-Recuperar vegetación existente y 
incorporar vegetación con densidad media.
-Mobiliario urbano adecuado a zonas de 
estancias o de tránsito.
-Implementos de actividades recreaciona-
les

Vias arteriales, nivel barrial, ciclorutas, 
prioridad peatonal

Av. S- 59
Av. E- 5 E
Av. La chocha

Jerarquia 4  Vias peatonal

8 Ejes de movilidad peatonal

Conexiones:

Características :

Conexiones peatonales espacios 
publicos nivel parroquia.

C/ E5  C/ Rio Caoni
C/ E 5C  C/ E 2 B
C/ E 31  C/ S58 B
C/ E 2G  C/ 12 

46 Espacios públicos

-Accesibilidad y circulación peatonal
-Accesibilidad trasporte urbano público. 
-Accesibilidad a ciclorutas.
-Espacios y mobiliario de paradas de 
buses. 
-Usos multiples en primeras plantas.
-Aceras anchas y con señalización 
adecuada.
-Recuperar vegetación existente y 
incorporar vegetación con densidad 
media.
-Mobiliario urbano adecuado a zonas de 
estancias o de tránsito.
-Implementos de actividades recreaciona-
les

Vias con bicirutas y conexiones interacción 
peatonal

Priorizar dinamica peatonal con actividades 
diversas y mixtas

Mejoramiento Imagne Urbana y aceras, con 
señaletica y vida segura y con vitalidad par 
alos peatones.

Jerarquia 5  Ejes ambientales

4 ejes ambientales

Conexiones:

Características :

Vias a creadas a partir de bordes de 
quebradas

-Conexiones transversales, con hitos 
ambientales como el parque metropolitáno.
Actividades ecológicas y adecuadas para 
ejes ambientales.
17 Espacios públicos

-Accesibilidad y circulación peatonal
-Accesibilidad y circulación
Vehicular restringida
-Accesibilidad trasporte urbano público. 
-Accesibilidad a ciclorutas.
-Espacios y mobiliario de paradas de 
buses. 
-Usos multiples en primeras plantas.
-Aceras anchas y con señalización 
adecuada.
-Recuperar vegetación existente y 
incorporar vegetación con densidad 
media.
-Mobiliario urbano adecuado a zonas de 
estancias o de tránsito.
-Implementos de actividades ecologicas

Vias arteriales, nivel barrial, ejes ambientales y 
senderos ecologicos, recuperación de 
quebradas
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Zonas de tránsito y de descanso, con senderos naturales y 
actividades deportivas ecologicas.

Crear conecciones entre bordes existentes
con equipamiento sustentable y amigable 
con el medio ambiente.

Rutas y equipamiento adecuados para implementar 
seguridad y dinámicas en el lugar.

Crear espacios con diversidad de actividades, como 
miradores,áreas de descanso. zonas de camping....

NODO 1   El Beaterio

Categoría: Flujos peatonales y 
vehiculares. 

Conexiones: Av. Maldonado
Av.Islas Malvinas

-Accesibilidad y circulación 
peatonal
-Accesibilidad y circulación
Vehicular
-Accesibilidad trasporte urbano 
público. 
-Accesibilidad a ciclorutas.
-Espacios y mobiliario de paradas 
de buses. 
-Usos multiples en primeras 
plantas.
-Aceras anchas y con señaletica 
adecuada.
-Vegetación
-Mobiliario urbano adecuado a 
zonas de estancias o de tránsito.

Características :

Lotes baldios a potenciar 

Espacios Públicos 

Bordes existentes 
Av.Maldonado 
Av. Simon Bolivar

Jerarquía 1
Eje de movilidad
Ciudad - Parroquia

Jerarquía 2
Eje de movilidad
Parroquia - Zonas o barrios

Jerarquía 3
Ejes de movilidad a proponer
Rutas Alternas con ejes 
contruidos

Jerarquía 4
Ejes de movilidad locales
Accesos A ciclorutas.

Jerarquía 5
Ejes conectores ambientales
Senderos ambientales

Nodos a potenciar

Hitos

Quebradas a potenciar.

SIMBOLOGÍA
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Lotes baldios a potenciar 

Espacios Públicos 

Bordes existentes 

Jerarquía 1
Eje de movilidad
Ciudad - Parroquia

Jerarquía 2
Eje de movilidad
Parroquia - Zonas o barrios

Jerarquía 3
Ejes de movilidad a proponer
Rutas Alternas con ejes 
contruidos

Jerarquía 4
Ejes de movilidad locales
Accesos A ciclorutas.
Jerarquía 5
Ejes conectores ambientales
Senderos ambientales

Nodos a potenciar

Hitos

ESC: 1/11000

Quebras a potenciar.
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Zona 2 

Zona 4 
Zona 3 

Zona 1 

Av. La cocha

Av. Graciela Escudero Av. Turubamba

Av. S 57

Av. S 59 

1

1
2

3

5

6

4

J1 

J1 

Av. Leonidas Dubles

J2 

J2 

J2 

J2 
Av.  E 9

J2 
Av.  E 5E

J3 
Av. Islas Malvinas

Av. 51

J3 

J3 

Quebrada Guamaní
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J4 
Av.  E 2 G

J4 
Av. Rio Caoni

J4 
Av.  E 3 I 

J4 
Av.  E 5

J4 
Av.  E 5 C

Jerarquía 1 

Av. Turubamba.

Eje Turismo y patrimonio relacio-
nado con la via ferrea que existe 
en la parroquia

Jerarquia 2  

Av. La cocha

Eje movilidad destinado a la 
activaciñond de economia local 
de la parroquia

Jerarquia 3  Rutas alternas

Av. Islas Malvinas

Eje movilidad destinado a la 
activaciñond de economia local 
de la parroquia

Jerarquia 4 

Av. E 5C

Eje movilidad destinado aL 
peaton en la que el transitar se 
una forma de dinamizar el 
espacios publico..

Jerarquia 5 

Av. desde quebradas hasta union 
de hitos o nodos 

Eje movilidad destinado aL 
peaton en la que el transitar se 
una forma de dinamizar el 
espacios publico..

Area Verdes Area Verdes

Estado Actual Con Red

13 m2/ha 6,8 m2/ha 

Quebradas sin uso 

Recuperación espacios
Reforestación areas

Unión quebradas
 ecológicos.

Estado Actual

Con Red

Quebradas sin actividades

Ejes peatonales sin
equipamiento y prioridad.
Quebradas sin uso  y sin 
función

Población insatisfecha Población flotante
Población satisfecha 

Estado Actual Con Red

56169/ha 76598/ha aprox

Diversidad de usos y espacios de 
esancias

Ejes peatonales con actividades
Con Red

Espacio público

Estado Actual

91 descualifciados
Espacio público

Estado Actual

+ Diseño e incorporación de 
nuevos esapcios

91 cualificados y potenciados

Actividades
Estado Actual

En su mayoria
 deportivas

Espacio público

Estado Actual

Diversidad de actividades
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PROPUESTA 
EJE LEONIDAS DUBLES

Bulevar Vivero Caupicho

Av. Maldonado

Distribuidora 
de petróleo 

“ El Beaterio.”

Fábrica 
Textil.

Parque 
Metropolitáno 

del Sur

Parque 
Turubamba

Lotizaciones 
Campoalegre

Centro 
Salud Parque Lineal 

aupicho

Eje de movilidad
Eje Articulador

Jerarquía 1
Leonidas Dubles

Av.Simón Bolivar

Av.Maldonado

Eje de movilidad
Conexiones Barriales 

Rutas Alternas
Jerarquía 2

Nodo Comercial Recuperación 
Quebrada Guamaní

Diseño nuevo 
Espacio público 

Fabrica Textil

Nodo Histórico- Cultural Comercio

Zona Lúdica
Cultural

Recuperación y potenciación 
Quebrada Caupicho

Bulevar Jardín

Bulevar Turubamba-Parque Metropolitano

Urbanizaciones Permeables 

Parque Ecológico Turubamba 

Espacios con equipamiento 
y actividades deportivas
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Bulevar Vivero Caupicho

Estado Actual

RECUPERACIÓN QUEBRADAS

Recuperación espacio publico
Actividades diversas
Mixticidad de usos
Senderos ecologicos
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Públicos

Actores Involucrados

Privados

Población
Turubamba

ONG Ligas Deportivas
-”El Conde”
-”Bellavista del sur”
-”Matilde Álvarez”
-” Caupicho”
-” Venecia 2”
-” Santo Tomás”
-” La Cocha”
-” Los Rodriguez”
-” Nuevo Amanecer”

Asociaciones
-” Comerciantes 
Populares Del Sur”

” Pequeños comer-
ciantes en Caupi-
cho”

-”Comerciantes 
minoristas divino 
Niño

Vivero Caupicho 
Textileza S.A
 Resiflex  S.A 
Crimax  S.A 

Toda edad y género. Lideres Barriales.

Sinergia de actores responsables
1  Activación y recuperación espacios públicos.

2 Activación y recuperación y quebradas.

3 Mejoramiento de vías, aceras y accesibilidad universal.

4 Incorporación rutas alternas con bicirutas.

5  Seguridad Ciudadana.

7 Proyectos socioculturales en ejes jerárquicos.

6  Recuperación Imagen Urbana

Industrias privadas

8 Incorporación de plataformas tecnológicas

ONG 

9 Activación y renovación economía local.

ONG 

Prioridad de Actuación

Corto

Planes de recuperación espacios públicos
Planes seguridad ciudadana
Planes regeneración nueva imagen urbana
Estrategias de cohesión de todas las redes.
Intervención planes de movilidad
Gestiones y asociaciones comunitarias participativas
Activación de economía local.

Mediano Intervención vías y aceras 
Accesibilidad universal
Recuperación de quebradas
Incorporación plataformas tecnológicas
Proyectos socioculturales
Proyectos de intervención ferrocarriles
Turismo y ferias emprendedoras

Largo
Activación economía local con la ciudad
Intervención ejes existentes con rutas alternas
Estrategias puntos de seguridad comunitaria
Planes de estrategias de mantenimiento y seguridad en los espacios publicos

Programas de actuación

Ejes o programas 
de actuación 

Estrategias de 
intervención

Programas Turubamba

Activación y recuperación espacios públicos

Activación y recuperación y quebradas.

Mejoramiento de vías, aceras y accesibilidad universal.

Incorporación rutas alternas con bicirutas.

Seguridad Ciudadana.

Recuperación Imagen Urbana

Proyectos socioculturales en ejes jerárquicos.

Programas Turubamba

Proyectos socioculturales en ejes jerárquicos.

Actividades vespertinas culturales y recreativas

Intervención comunitarias y apropiación del espacio.

Diseño y intervención espacios baldíos y subutilizados.

Activación y renovación economía local.

Incorporación de plataformas tecnológicas
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 

La pérdida de los espacios públicos, ya sea por privatización, 

disolución, falta de mantenimiento, falta de apropiación… y 

otros factores que no permiten una calidad de vida para sus 

moradores o habitantes, se ha convertido en un problema 

importante en la parroquia de Turubamba. 

 

Mediante los diagnósticos tanto físicos, sociales, ambientales 

se evidencia que la zona a intervenir tiene debilidades en la 

calidad de los espacios públicos existentes, así mismo la imagen 

urbana, la calidad de vida de los habitantes y sus problemáticas 

como un acceso limitado, conflictos peatonales, nuevas 

urbanizaciones en la zona, contaminación de áreas verdes y 

perdidas de las mismas se ven reflejadas en los diagnósticos. 

 

Con la propuesta de una red urbana de espacios públicos, se 

garantiza o se busca que estos espacios públicos existentes 

tengan una calidad y conexión adecuada y que de esa misma 

forma se regenere la imagen urbana deteriorada que existe en la 

Parroquia. 

Mediante la red también se busca solucionar problemas de 

seguridad, de accesibilidad y dinamismo de la zona con 

actividades propuestas por los habitantes. 

 

Con ejes caracterizados, se busca activar tanto la actividad 

existente en la zona, con nuevos parámetros para garantizar el 

uso y conexión de los espacios públicos por sus habitantes. 

Estos ejes además deben siempre mantener y regirse a los 

lineamientos generales y específicos, que son los que nos van a 

garantizar una red, funcional y accesible, con dinámicas y 

actividades, que permitan una adecuada recreación y calidad de 

vida a los habitantes y segura. 

 

La red urbana propuesta se busca unir y cualificar nodos hitos 

que en la actualidad no tienen ni uso ni una actividad, mediante 

la propuesta se busca unir y potenciar estos nodos e hitos para 

generar identidad y apropiación de los lugares de una manera 

adecuada. 

 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda desde un punto metodológico, se siga 

investigando o se tome de referencia este documento para seguir 

abarcando más problemáticas en el tema, que este documento 

sea de ayuda metodológica para entender cómo debe funcionar 

un espacio público con una óptima calidad, confort, seguridad y 

dinamismo con actividades que los habitantes necesitan en estos 

espacios. 

 Desde un punto académico se recomienda seguir con 

investigaciones relacionadas con el espacio público, pues es un 

tema que abarca muchas problemáticas a las que se deben llegar 

a profundizar más y a las cuales se les debe aportar una solución 

o propuesta de mejorar estos espacios y que de una manera o otra 

esta incida en la sociedad de una manera positiva- 

 

De igual forma se recomienda que para que los análisis de 

estudio y propuestas pueda llegar a ser factible, se debe de 

trabajar de una manera organizada con las comunidades y demás 

actores que intervienen, para poder obtener resultados factibles 

y positivos vinculados directamente con la sociedad, este manejo 

de gestiones permitirá tener una propuesta mucho más sólida y 

argumentada con las necesidades que plantea la comunidad.  
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ANEXOS 

 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

PARA “ESPACIOS INFANTILES” 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

PARA “ESPACIOS JÓVENES” 

 

 

 

 

 

  



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

PARA “ESPACIOS ADULTOS” 
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