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RESUMEN EJECUTIVO

La mediateca emerge de la evolución de los centros de difusión del conocimiento, diseñando espacios que se adap-
ten a la forma en cómo se adquiere el conocimiento en un mundo cada vez más digital. Esta propuesta busca diseñar 
el anteproyecto de una mediateca pública en el sector de labrador que se adecue a las necesidades que  ene Quito 
con referencia a las nuevas formas de adquirir el conocimiento. El obje  vo es reducir la brecha digital y fortalecer el 
acceso a la información.  

La metodología usada en la inves  gación es de índole mixta. En la primera etapa se realiza el diagnós  co del si  o. 
En segundo lugar, se lleva a cabo el concepto del proyecto. En la úl  ma sección se presenta el diseño fi nal de una 
mediateca. 

Este diseño arquitectónico aborda los desa  os y las limitaciones actuales en cuanto a las nuevas tecnologías de la 
información en la era digital. Creando espacios accesibles y equipados de recursos tecnológicos para promover la 
democra  zación de la información. 

DESCRIPTORES: educación, fl exibilidad, infraestructura , innovación, tecnología 
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ABSTRACT

The media library emerges from the evolu  on of knowledge dissemina  on centers, designing spaces that adapt to 
the way in which knowledge is acquired in an increasingly digital world. This proposal seeks to design the preliminary 
project of a public media library in the Labrador sector that is adapted to the needs that Quito has with reference 
to the new ways of acquiring knowledge. The objec  ve is to reduce the digital divide and strengthen access to infor-
ma  on. 

The methodology used in the research is of a mixed nature. In the fi rst stage, the site diagnosis is carried out.
Second, the project concept is carried out. In the last sec  on the fi nal design of a media library is presented. 

This architectural design addresses the current challenges and limita  ons regarding new informa  on technologies 
in the digital age. Crea  ng accessible spaces equipped with technological resources to promote the democra  za  on 
of informa  on.

KEYWORDS: educa  on, fl exibility, infrastructure, innova  on, technology
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La falta de acceso al conocimiento y la poca actualización 
de las nuevas tecnologías de la información en algunas 
ciudades de América La  na (AL), difi cultan el acceso al 
conocimiento. En este contexto, caracterizado por el 
desarrollo de nuevas plataformas digitales, es necesario 
replantearse y adaptar la forma en la que se difunde el 
conocimiento para que sea accesible a la mayor can  dad 
de personas. 

En esta situación, se debe analizar que el analfabe  smo 
tradicional es la causa del analfabe  smo digital, dado 

que la población que no  ene las habilidades para leer y 
escribir no logra avanzar en la actualización de las nuevas 
tecnologías de la información digital (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
[UNESCO], 2022). 

En algunos países desarrollados de Europa en compa-
ración con La  noamérica, existe una diferencia entre el 
analfabe  smo tradicional y el digital. Un ejemplo de ello 
es Finlandia y Dinamarca, donde prác  camente no existe 
el analfabe  smo tradicional (Departamento de Comuni-
cación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, 
s.f.)., El analfabe  smo digital se limita a grupos minorita-
rios como personas mayores, migrantes y personas con 
bajos ingresos. Por otro lado, en La  noamérica, donde el 
analfabe  smo tradicional sigue siendo un problema im-
portante, el analfabe  smo digital afecta principalmente 
a personas con bajos niveles educa  vos, su ubicación 
geográfi ca di  cil o a aquellos con pocos recursos fi nan-
cieros. 

Así, el uso de las TICS en la sociedad moderna es de gran 
importancia ya que la población que no logra adaptarse 
a estos cambios la lleva a la exclusión social, poniendo 
en evidencia que la brecha digital se convierte en una 
brecha social (Cabero y Ruiz, 2017). 

Según (Terán-Modregón, 2017), se crea una brecha digi-
tal, la cual esta infl uenciada por varios factores como (a) 
Estatus socioeconómico: se refi ere al poder adquisi  vo 
que  ene una persona, ya que entre menor estatus es 
más di  cil acceder a las TICS, (b) Ubicación geográfi ca: 
se refi ere a ubicación del individuo ya que afecta a la fa-
cilidad con la que una persona puede acceder a las TICS. 
La ubicación geogra  a puede afectar en mayor can  dad 
a aquellas personas que viven en zonas rurales. (c) Nivel 
educa  vo: está relacionado a las malas administraciones 
públicas y a la falta de apoyo a la educación, provocan-

1.1. Introducción al Problema 
de Estudio

5

Fig. 2: Desconocimiento en uso de las TICs
Fuente: Bing Image Creator AI, 2023; Elaboración Propia, 2023
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do un impacto nega  vo en la misma. (d) Edad: el avance 
de la tecnología favorece a las personas más jóvenes lo-
grando adaptarse a nuevas tecnologías y dejando atrás a 
aquellas generaciones más an  guas. 
En este contexto, se genera el fenómeno de analfabe  s-
mo digital que se refi ere a la falta de acceso a las nuevas 

tecnologías de la información en la era digital (Icaza et 
al., 2019). En países desarrollados como Italia y Estados 
Unidos, este problema es rela  vamente bajo, con un 
promedio del 7% en el caso de Estados Unidos (Pew Re-
search Center, 2021).  

En Francia, según datos del Ministerio de Cultura del 
2019, había un total de 3.198 mediatecas, las cuales 
albergaban más de 253 millones de documentos y reci-
bieron a más de 98 millones de visitantes en ese año. 
Es importante mencionar que esta cifra incluye tanto 
las mediatecas públicas como las de otras ins  tuciones 
como universidades, escuelas y empresas (Ministère de 
la Culture, 2021). 

Según datos del ayuntamiento de Barcelona, en el año 
2023 habría más de 40 centros des  nados a la difusión 
del conocimiento entre bibliotecas y mediatecas públi-
cas (Ayuntamiento de Barcelona, s.f.). 

De esta manera, es de importancia destacar las cifras de 
Índice del Desarrollo Humano (IDH) que es un indicador 
creado por el Programa De Las Naciones Unidas Para El 
Desarrollo (PNUD) donde se mide el desarrollo de cada 
país a par  r de 3 variables: Salud, Ingreso Promedio de la 
Población y la Educación. De esta forma, el puesto núme-
ro 1 es de Suiza, mientras que, encontramos a Ecuador 
en el puesto 95 (Eustad, 2022).

Fig. 3: Factores que crean brecha digital
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Tabla 1: Ranking de IDH
Fuente: Pew Research Center, 2021; Elaboración Propia, 2023
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información digital, lo que representa una brecha impor-
tante en comparación con países desarrollados. 

Quito se mueve hacia un mundo digital, donde debe 
adaptarse a las necesidades de la población actual. En 
este contexto, la situación de Quito en cuanto a ofertas 
de bibliotecas y otros espacios de acceso a la informa-
ción es limitada y la oferta de mediatecas es nula. Según 
la red metropolitana de bibliotecas públicas existen 7 bi-
bliotecas, es decir, 1 biblioteca cada 400.000 habitantes 
(QuitoCultura,2023)

Siguiendo esta pauta, se ha analizado los centros des  -
nados a la difusión del conocimiento como y bibliotecas 
de la capital de Suiza y de Ecuador, en donde, Berna-Sui-
za  ene aproximadamente 50 centros de difusión del 
conocimiento.

Según datos de Luna (2021), el analfabe  smo digital en 
Quito en 2017 es del 26,7% en una encuesta entre per-
sonas de 15 a 65 años. Esto quiere decir que un a quinta 
parte de la población de Quito no  ene el acceso a las 
Tics provocando una considerable brecha tecnológica y 
social. En la misma encuesta de Luna, ob  ene datos que 
un 32% de la población quiteña no  ene acceso a Inter-
net debido a factores económicos. Esto signifi ca que casi 
un tercio de la población de Quito no puede acceder a la 

Fig. 4: Número de centros de conocimiento de paises del IDH
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 5: Número bibliotecas y mediatecas en Quito
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 6: Ubicación de bibliotecas públicas de Quito
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Ahora, cabe mencionar la defi nición de Barragán et al. 
(2012), respecto a la democra  zación del conocimiento, 
quienes la en  enden como aquella acción de eliminar 
las barreras que limitan el acceso a la información como 
la falta de infraestructuras adecuadas que puedan dis-
minuir la brecha tecnológica. A par  r de esta defi nición 
se hace énfasis en la búsqueda de nuevas maneras, no 
tradicionales, de manejar la difusión del conocimiento a 
fi n de favorecer este proceso. 

Una mediateca es un espacio que no solo ofrece acceso a 
libros y otros materiales impresos, sino también a recur-
sos digitales, como computadoras con acceso a internet, 
bases de datos en línea, so  ware educa  vo y mul  me-
dia, entre otros. Además, que es un precursor de la difu-
sión de la cultura (Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Argen  na, 2013). 

Fig. 7: Obje  vos de la educación medía  ca
Fuente: Elaboración Propia, 2023

La creación de una mediateca en el sector del Labrador 
podría ser una solución efec  va para abordar estas nece-
sidades y desa  os de la población. El Área de benefi cio 
que abarca una Biblioteca según la ORDENANZA 3457 
del DMQ es de 1Km a la redonda (Consejo Metropoli-
tano de Quito, 2003). En este escenario el polígono de 
estudio en el sector de intervención cuanta con más de 
60 establecimientos a 1km a la redonda des  nados a la 
educación, cultura entre diferentes academias de ense-
ñanza, colegios y escuelas.

En este contexto existen numerosos establecimientos 
educa  vos en los alrededores, lo que indica una pobla-
ción interesada en la búsqueda y acceso al conocimien-
to. Sin embargo, la falta de espacios de esparcimiento y 
difusión cultural, pueden difi cultar el acceso a la infor-
mación y limitar las oportunidades de crecimiento y de-
sarrollo para la comunidad. 

De esta manera se solventa las necesidades y desa  os 
relacionados con el acceso a la información y la educa-
ción. La mediateca ofrece una amplia variedad de re-
cursos y servicios que sa  sfagan las necesidades de la 
población local y promuevan la educación digital gene-
rando en la población estar más capacitados para afron-
tar los nuevos desa  os tecnológicos en la búsqueda de 
la información.
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Fig. 8: Obje  vos de una mediateca
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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1.2 Obje  vos

Obje  vo general Obje  vos específi cos:

Elaborar un anteproyecto de diseño de una mediateca 
pública para el sector de El Labrador en Quito. 

- Conocer las necesidades que  ene la ciudad de Quito 
en relación con los centros de difusión del conocimiento. 

- Comprender el funcionamiento de una mediateca a fi n 
de obtener un diseño óp  mo, acorde a las necesidades 
de la ciudad de Quito. 

- Analizar las dis  ntas formas en que se puede difundir 
la información, contemplando el avance y la innovación 
tecnológica. 
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5

1.3 Fundamentación Teórica

Tabla 2: Cuadro de temas de inves  gación
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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De ladrillos a bits: La evolución de la arquitectura como 
medio de propagación de ideas en la era digital de la 
información. 

El primer acercamiento que existe con la difusión del 
conocimiento no  ene un lugar tangible, pues solo se 
albergaba en la memoria del ser humano. Sin embargo, 
Alferez (2016) añade que la sociedad por un intento de 
materializar las ideas invento la escritura que se convir-
 ó en la forma en cómo se albergaría la información. 

A lo largo de la historia, se han u  lizado diversos méto-
dos para difundir el conocimiento en diferentes campos, 
incluida la arquitectura. Desde bibliotecas an  guas como 
la de Alejandría, que empleaban catálogos y clasifi cacio-
nes por temas, hasta enciclopedias medievales y obras 
que sistema  zaban el conocimiento. (Suarez, 2017). 

Según Johnson (2015), la forma de difusión de la infor-
mación experimentó un cambio radical con la invención 
de la imprenta. Este avance propició la alfabe  zación de 
la población renacen  sta, ya que democra  zó el acceso 
a la información, permi  endo que las personas adquirie-
ran conocimientos y contribuyeran al crecimiento de la 
ciencia y la tecnología. 

El avance del conocimiento se ha desarrollado a pasos 
agigantados, y uno de los hitos más signifi ca  vos para 
su difusión fue la llegada de la web 2.0. Este aconteci-
miento marcó un antes y un después en la forma en que 
se comparte la información. Durante esta etapa, sur-
gieron nuevas plataformas digitales que fomentaron la 
par  cipación colabora  va de los usuarios, según O’Reilly 
(2005). 

En la época actual, la forma en cómo se difunde el cono-
cimiento se ha transformado por completo gracias a la 
inteligencia ar  fi cial (IA). Según Ventura Blanch, Ferran ; 

Fig. 9: Evolución de democra  zación del conocimiento
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Mar  n (2020) la arquitectura  ene un papel fundamen-
tal en el diseño de los espacios para crear condiciones 
donde el aprendizaje sea de forma crea  va e intui  va. 

La difusión del conocimiento a través de la arquitectura 
es esencial para fomentar la democra  zación de la infor-
mación. Como lo menciona Cas  llo (2013) existen dis  n-
tos  pos de centros que cumplen la función de compar  r 
el conocimiento, tales como: mediatecas, museos, gale-
rías de arte y bibliotecas. Cada una de estas infraestruc-
turas arquitectónicas  ene una función específi ca para 
la divulgación de la información, además de promover el 
aprendizaje, la inves  gación o la cultura.  

También, como plantea Toyo Ito en Barreno (2017), la 
arquitectura más allá de únicamente formas y lenguajes, 
implica fenómenos y procesos sensoriales. Así, se ubica 
al ser humano como fi gura central, aquel que puede per-
cibir y hacer uso de los espacios. 

En este contexto, es importante destacar que la media-
teca representa una evolución de los centros convencio-
nales de difusión de información. Es por esto que toma 
relevancia en su diseño para la capacidad de albergar es-
pacios adecuados para compar  r, difundir y promover el 
conocimiento mediante el uso de las nuevas tecnologías 
de la información. 

Por otra parte, Area, Hernández y Sancho (2007) men-
cionan que un centro de difusión de información debe 
tener ciertas caracterís  cas, una de ellas es el acoplarse 
a las nuevas necesidades tecnológicas. Además, afi rman 
que los espacios arquitectónicos deben ser versá  les y 
mul  funcionales, disponiendo de sistemas automa  za-
dos que permitan y faciliten la búsqueda y colaboración 
entre los usuarios, creando una red de información. Para 
esto, los espacios deben contar con salas de trabajo 
individual, grupal, salas de informá  ca y salas de auto 

En la actualidad, la tecnología es un pilar fundamental 
para el funcionamiento efec  vo y efi ciente de cualquier 
centro de difusión del conocimiento. Esta herramienta 
permite una ágil selección de la información para los 
múl  ples requerimientos de los usuarios. Toda la infor-
mación debe estar dentro de la web, plataformas, bus-
cadores y navegadores, de tal forma que sea una fuente 
inagotable que sa  sfaga todas las necesidades de bús-
queda, en todos los ámbitos de la inves  gación y apren-
dizaje.  

 

aprendizaje, donde los usuarios puedan colaborar en la 
red compar  endo la información, creando comunidades 
de aprendizaje e inves  gación. 

Fig. 10: Espacios Tecnológicos
Fuente: Bing Image Creator AI, 2023; Elaboración Propia, 2023
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Desatando el potencial digital: La mediateca como pla-
taforma de democra  zación del conocimiento 
  
De acuerdo con Pascual (2020) el término mediateca 
proviene de “médiathéque”, donde “média” se refi ere 
a los medios y “théque” al armario, es decir, “armario 
de medios”. Por lo tanto, se trata de un espacio donde 
la difusión del conocimiento converge desde diferentes 
medios como: Internet, libros, música, vídeos, o todo 
aquel conocimiento que sea digital. De esta manera, to-
dos estos medios de aprendizaje  enen la misma impor-
tancia, dejando en el pasado al libro como único medio 
de conocimiento tradicional.  

Ahora, se resalta la importancia de la mediateca como 
un ente para el fácil acceso a la información, creando 
experiencias de educación, entretenimiento y aprendi-
zaje. Este espacio es un lugar para explorar las dis  ntas 
formas en las que se puede obtener el conocimiento, lo-
grando sa  sfacer los dis  ntos intereses y preferencias de 
los usuarios. 

Según Nájera (2000) la mediateca  ene principios epis-
temológicos donde se establece que los individuos  e-
nen una necesidad de adquirir conocimiento de forma 
sensorial, mediante imágenes, música, sonidos o textos, 
lo cual genera en el usuario conocimientos basados en 
experiencias. De igual manera, Aristóteles afi rma que 
los seres humanos prefi eren el conocimiento de forma 
audiovisual. En otras palabras, se vuelve a resaltar la im-
portancia del diseño y la espacialidad que deben tener 
las mediatecas para lograr un óp  mo aprendizaje. 

Desde otra perspec  va, Ochoa (2020) añade que la 
mediateca es la encargada de recopilar recursos mul  -
media y libros digitales, con el propósito de abastecer 
las necesidades de difusión del conocimiento. Además, 
abarca una gran colección de medios digitales, impresos, 

películas, fotogra  as, entre otros. Esta infraestructura se 
caracteriza por el uso de las TICs, permi  endo al usua-
rio interactuar para obtener más información de manera 
más sinte  zada, rápida y efi ciente. 

De esta manera, la mediateca se presenta como un espa-
cio mul  funcional y mul  facé  co, donde la difusión de la 

Fig. 11: Principios de una mediateca
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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información es infi nita. Aquí, los libros digitales, impre-
sos, la música o el arte, toman especial relevancia ya que 
pueden converger en un solo lugar. Además, la media-
teca ofrece espacios híbridos, acoplando funciones de 
biblioteca, museo, teatro, cine y galería de arte. 

Mediateca y la cultura 

Si bien hasta el momento se ha resaltado la relevancia 
de la difusión del conocimiento mediante el uso de me-
diatecas, tecnologías de la información y comunicación 
(TICs), es necesario destacar que otros estudiosos con-
sideran a estas infraestructuras como agentes difusores 
de la cultura.  

De esta manera, Padilla (2004) menciona, la importancia 
de que la sociedad debe adaptarse a un nuevo mundo 
globalizado donde la forma de difundir la cultura y el 
conocimiento ha evolucionado en nuevos sistemas e in-
fraestructuras. La autora destaca a la biblioteca, el zooló-
gico, las casas de cultura y los museos como únicos cen-
tros de difusión cultural. Empero, es oportuno añadir a la 
mediateca como una infraestructura que también ayuda 
a la difusión cultural. Puesto que, es un medio donde el 
colec  vo humano manifi esta expresiones crea  vas, pen-
samientos, creencias, costumbres, tradiciones, y formas 
de vida del individuo. 

En el informe realizado por la Kulesz, publicado por la 
Unesco, sobre “La Cultura en el entorno digital” se han 
abordado varios puntos relevantes. Para el presente es-
tudio se comentarán tres de ellos: el primero, el acceso a 
la cultura, posteriormente la Crea  vidad y por úl  mo la 
par  cipación civil. 

El informe presenta una perspec  va acerca del acceso a 
la cultura y las nuevas tecnologías como medios efi cien-
tes para la distribución de libros, música y cine que la 

UNESCO los considera como agentes culturales. Sin em-
bargo, en Ecuador se han implementado estrategias para 
reducir la brecha digital, como el “Plan Nacional para el 
Buen Vivir”, que buscaba establecer infraestructuras en 
varias ciudades, incluyendo Quito. No obstante, se men-
ciona la falta de implementación de polí  cas públicas y 
su impacto en la difusión de la cultura. En términos ge-
nerales, se busca democra  zar el acceso a la cultura y 
fomentar la inclusión social a través de las tecnologías 
digitales. (UNESCO, 2017) 

Otro punto nodal que se aborda en el informe mencio-
nado es la crea  vidad, visto desde un enfoque donde 
las mediatecas son un ente difusor, sin embargo, el ac-
tor principal son las personas y las prác  cas colec  vas 
que realicen dotando a las infraestructuras con espacios 
interiores y exteriores para la originalidad en prác  cas 
culturales. En este sen  do la mediateca  ene un gran 
potencial para difundir la cultura. (UNESCO, 2017) 

Como úl  mo punto, el informe aborda el tema de la par-
 cipación civil, desde este enfoque la mediateca ofrece 

la posibilidad a las personas ser no solo receptores de la 
cultura digital, sino involucrarse ac  vamente y ser entes 
colaboradores para la creación de contenidos y difusión 
cultural. El intercambio de conocimientos que ofrece la 
mediateca enriquece la interacción de los usuarios pro-
moviendo la diversidad cultural. Y logrando así una co-
munidad ac  va y par  cipa  va. (UNESCO, 2017) 

Por lo tanto, la mediateca desempeña un papel funda-
mental para difundir la cultura en la era digital. Contribu-
ye a la reducción de la brecha digital mediante el acceso 
equita  vo a herramientas digitales. Además, promueve 
la interacción entre los actores locales generando una 
comunidad interesada por la cultura. Por úl  mo, actúa 
como un hito y lugar de encuentro promoviendo el dia-
logo y la diversidad de expresiones culturales.

31



Construcción con Visión: Norma  va para el diseño de 
Mediatecas 

En el contexto ecuatoriano no existe una norma  va de 
arquitectura y urbanismo que regularice y establezca 
principios para el diseño de mediatecas. Sin embargo, en 
la norma INEN  3457 nombra algunos  pos de equipa-
mientos como: Bibliotecas, museos de artes populares, 
galerías públicas de arte, teatros, cines y centros de in-
ves  gación y experimentación. Estos centros se alinean 
con el diseño de una mediateca, por lo tanto, para esta 
inves  gación se considerarán aquellas normas que sean 
referentes para esta construcción.  

En primer lugar, la ordenanza 3457 del Distrito Metropo-
litano de Quito, nombra algunos centros de educación y 
difusión de conocimiento en el art. 42, Equipamiento de 
servicios sociales y servicios públicos.

La INEN en la SECCIÓN SEGUNDA: EDIFICACIONES PARA 
EDUCACIÓN menciona parámetros para el diseño que en 
el presente estudio se nombraran aquellas que son ali-
neadas al proyecto de una mediateca.

Estacionamientos para equipamientos culturales

El Art. 175 menciona que la altura de piso a techo que un 
aula debe tener es de 3.00m. Además, añade que el es-
pacio a ocupar por persona es de 1.20m2 y la capacidad 
máxima de ocupantes en un espacio es de 30 personas. 

La norma menciona la importancia de los servicios sani-
tarios, como lo menciona el Art. 179, los baños deberán 
estar separados por categorías: público, privado y perso-
nal administra  vo. Además, que el número de baterías 
sanitarias y lavamanos se regirá al siguiente cuadro.

Tabla 3: Tipología de centros del conocimiento
Fuente: INEN 3457; Elaboración Propia, 2023

Tabla 4: Número de estacionamientos
Fuente: INEN 3457; Elaboración Propia, 2023
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Tabla 5: Número de personas por aula
Fuente: INEN 3457; Elaboración Propia, 2023

Fig. 12: Medidas para personas con discapacidad
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 13: Medidas para personas con discapacidad
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Por su parte San   Romero en su libro “La arquitectura 
de la biblioteca” señala una serie de parámetros que son 
necesarios para el funcionamiento de un centro de difu-
sión del conocimiento:

- Accesibilidad universal para personas con capacidades 
limitadas.
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- Espacio ocupado por el ser humano en estanterías

- Espacio ocupado por el ser humano en mesas 
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Fig. 14: Espacios Funcionales
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 16: Espacios Funcionales abiertos
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 15: Espacios Funcionales
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 17: Espacios Funcionales en aulas de computación
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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- Diversidad espacial: La distribución del mobiliario logra 
generar diferentes ambientes sin la necesidad del muro 
como separador.
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Fig. 18: Espacios Funcionales
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 19: Espacios Funcionales en butacas
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 20: Diversidad espacial individual 
Fuente: Elaboración Propia, 2023

- Espacio ocupado por el ser humano en butacas.
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Fig. 21: Diversidad espacial en conjunto
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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con su entorno. Sin entrar en mucho detalle, Forqués 
Puigcerver (2016) menciona que la arquitectura fl exible 
debe ser capaz de adaptarse a las necesidades del ser 
humano. Bajo esta perspec  va, los espacios para la di-
fusión del conocimiento deben ser diseñados de mane-
ra funcional, esto implica tomar en cuenta la fl uidez y 
espacios acogedores que es  mulen y mo  ven a buscar 
nuevas ideas.

Deconstruyendo la crea  vidad: el análisis de referentes 
como la inspiración para el diseño arquitectónico fl exi-
ble. 

Losa Verde 

Gallagher describe las caracterís  cas de un techo verde, 
a par  r de las cuales también se determina el  po de 
plantas que se van a instalar. En función de la seguridad 
de la estructura, el techo verde requiere de impermea-
bilizante y ser repelente a las raíces. Y, dependiendo de 
esto, las plantas que se coloquen pueden ser modulares 
o de capas drenantes. 

Para ambos  pos de techo se emplea un sistema de ca-
pas de diferentes  pos de materiales. Esto favorece el 
drenaje, permite retener nutrientes para las plantas y 
expulsar subproductos de desecho. Cabe destacar que 
esto debe ser considerado por el personal encargado de 
su mantenimiento. (Gallagher, 2020)

Cabe tomar en cuenta los “DIEZ MANDAMIENTOS DE 
FAULKNERBROWN” que los nombra en el libro de “La ar-
quitectura de la biblioteca” de San   Romero. En donde, 
enfa  za las cualidades que las bibliotecas deben tener. 
Para este estudio se comentarán 3 puntos que se alinean 
con las normas de diseño. 

La fl exibilidad se refi ere a aquellos espacios que su fun-
ción puede ser versá  l, es decir, que implican áreas que 
no están defi nidas por muros lo que facilita sa  sfacer las 
necesidades al generar nuevos espacios con el intercam-
bio de mobiliario. Además, las luces deben ser grandes 
para generar amplitud espacial. El autor sugiere distri-
buir en una trama ortogonal en lugar de espacios irregu-
lares o curvos, sin embargo, la fl exibilidad en los espacios 
no se limita a una forma, las formas irregulares permiten 
crear nuevas atmósferas y permite generar experiencias 
dinámicas en los usuarios, logrando adaptar a la infraes-
tructura a evolucionar en el  empo.  

La compacidad se refi ere a concentrar las circulaciones 
de los usuarios, personal administra  vo y todo actor que 
par  cipe en la mediateca a un solo lugar para lograr op-
 mizar el espacio, En este enfoque, se consigue mejorar 

los desplazamientos.  

Como úl  mo aspecto a señalar se aborda la importan-
cia de la accesibilidad. En este contexto el diseño de 
cualquier infraestructura debe ser pensada para tener 
acceso universal, además, debe enfocarse en aspectos 
dentro de la mediateca como, la distribución del mobi-
liario y adecuando espacios que puedan ser accesibles 
para personas discapacitadas, generando así un espacio 
inclusivo. 

En conclusión, la arquitectura, los espacios deben ser di-
señados como lugares que permitan una conexión sen-
sorial que den paso a los seres humanos a interactuar 
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LA MEDIATECA DE SENDAI 

-Autor: Toyo Ito
-Ubicación: Sendai
-Año: 2001

La Mediateca de Sendai está descrita por Toyo Ito como 
un “espacio fl uido” que se basa en un entorno acuá  co. 
Además, su funcionalidad, versa  lidad y estructura la 
han conver  do en un hito para los habitantes de Sendai. 
El proyecto se encuentra en un terreno de 50x50m y al-
berga diversas funciones, como una biblioteca, salas de 
cine, salas de audio, salas de lectura y galerías de expo-
siciones. Toyo Ito defi ne su mediateca como un acuario 
debido a sus fachadas vidriadas y a su estructura con si-
militud a las algas. La infraestructura ha logrado adaptar-
se a su contexto e integrarse con la comunidad. 

Referentes

Fig. 22: Mediateca de Sendai
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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1. Losas planas, columnas algas, fachada en pantalla, ex-
presar sólo estos elementos en su forma más pura, estu-
diar cada elemento de forma estructural, y simplifi carlos 
lo máximo que se pueda, el resto se deja como vacío.
2- Columnas cruzadas de acero, o agujeros perforando la 
placa de acero.
3- Incluir núcleos de circulación.
4- Variación de la opacidad de las columnas desde la vis-
ta delantera hacia el fondo.
5- Losas fi nísimas, altura de piso aleatoria.
6- La fachada actúa como pantalla y  ene sólo líneas ho-
rizontales con fi lm transparente o translucido.

CONCEPTO

Uno de los factores claves para Ito fue que Sendai es co-
nocida como la ciudad de los árboles, por lo tanto, se 
logra apreciar desde la fachada acristalada como es que 
los pilares asemejan esta forma de manera dispersa y 
fl uida. 

Las plantas se manejan como plazas abiertas y para de-
limitar los espacios Toyo ito maneja el mobiliario como 
único medio de delimitar los espacios. También, las co-
lumnas generan un orden en la espacialidad logrando 
delimitar algunos espacios. 

ESTRUCTURA

La mediateca de Sendai es conocida por su increíble sis-
tema transparencia que permite la completa visibilidad 
lo que permite la conexión de visuales de exterior con 
interior. Por otro lado, esto se logra gracias a la estruc-
tura. La comparación que Toyo Ito hace para general la 
estructura es con los árboles ya que Sendai es conocida 
por ello. El Arquitecto abstrae las formas de los trancos 
de los árboles logra un sistema estructural con diferentes 
anchos.

La mediateca de Sendai  ene una relación fuerte con su 
entorno en planta baja. El vidrio logra ser aquel elemen-
to permeable que lo une con su entorno.

CIRCULACIÓN / ZONIFICACIÓN

La circulación se genera a través del mobiliario y de la 
estructura, ya que en cada planta es dis  nta, crea dife-
rentes circulaciones

La Mediateca de Sendai es un ejemplo de excelencia 
arquitectónica. En ella, un contenedor fl exible y apa-
rentemente vacío se genera a través de un apilamiento 
de plataformas. Además, es importante mencionar que 
el protagonismo de la ac  vidad se potencia gracias a la 
materialidad y transparencia a la que Ito recurre en su 
diseño. 

Fig. 23: Diagrama de mediateca de Sendai
Fuente: Toyo ito, 1995; Elaboración Propia, 2023
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La fl uidez es un principio de diseño que Ito toma con 
gran fuerza para diseñar los espacios, y la estructura que 
es poco convencional, pero se arraiga a este concepto 
de espacios mul  funcionales. Además, el edifi cio es un 
elemento transparente que demuestra tener un princi-
pio formal como la armonía, ya que todo se encuentra 
en total equilibrio.

Fig. 24: Estructura de Mediateca de Sendai
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 25: Circulaciones de mediateca de sendai
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 26: Zonifi cación mediateca de Sendai
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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BIBLIOTECA CENTRAL DE SEATTLE 

-Autor: Rem Koolhaas, Joshua Prince-Ramus, OMA, LMN 
Arquitectos 
-Ubicación: Sea  le, Washington, EEUU 
-Año: 1999 - 2004 
-Estructura: Cerchas, Núcleo Central hormigón 
-Altura: 11 pisos 

La biblioteca central de Sea  le, diseñada por Rem Kool-
haas, es una infraestructura que combina funcionalidad 
y una forma innovadora. Logra destacarse en la ciudad 
gracias a su piel que es una combinación de acero y vi-
drio. El interior del edifi cio logra crear diferentes atmós-
feras, integrando a la luz natural como principal actor. 
Por úl  mo, la biblioteca con  ene una aplica colección de 
libros y servicios que promueven el aprendizaje. 

Fig. 27: Biblioteca de Seatle
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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CONCEPTO

Rem Koolhas busca reinventar la biblioteca como un es-
pacio mucho más fl exible y con un programa mucho más 
amplio que permita albergar a más usuarios en un solo 
lugar. El arquitecto no busca modernizar las bibliotecas 
tradicionales, él presenta nuevas formas con el concepto 
que el edifi cio pueda adaptarse a las necesidad del usua-
rio y crear diferentes atmósferas. La idea de albergar un 
programa mas grande y de la fl exibilidad logra unir en un 
solo espacio formas tradicionales y nuevas de difundir 
información.

RELACIÓN URBANA

La monumentalidad del volumen logra ser reconocido 
desde lo lejos, además que, la cercanía de algunos equi-
pamientos infl uyó a la hora de ubicar el proyecto. La edi-
fi cación no compite con la altura de edifi cios aledaños 
del lugar, sino, busca adaptarse al espacio con su forma. 

Fig. 28: Concepto
Fuente: ArchDaily, 2014; Elaboración Propia, 2023

Fig. 29: Relación Urbana
Fuente: ArchDaily, 2014; Elaboración Propia, 2023
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Fig. 30: Biblioteca España
Fuente: Elaboración Propia, 2023

BIBLIOTECA ESPAÑA

-Autor: GIANCARLO MAZZANTI SIERRA, ARQUITECTOS 
Arquitectos
-Ubicación: Medellín - Colombia
-Año: 2005 - 2006 
-Estructura: Hierro, Hormigón Armado
-Altura: 11 pisos

La Biblioteca España, situada en Medellín, representa un 
símbolo para la transformación cultural y social que ha 
experimentado la ciudad en los úl  mos años. 

El nombre surge gracias a la colaboración del gobierno 
español, que proporciono de un auditorio a la biblioteca.

La biblioteca está ubicada en una zona caracterizada 
por la auto construcción y la falta de jerarquía visual, el 
edifi cio emerge como un verdadero icono que se dis  n-
gue por su forma única y su presencia imponente desde 
cualquier punto de la ciudad, la Biblioteca España se con-
vierte en un faro cultural que invita a la exploración del 
conocimiento y a la apreciación esté  ca. 
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ZONIFICACIÓN

- Volumen Auditorio

Primer nivel: Cafetería y el Auditorio con capacidad para 
179 personas.
Segundo nivel: Control de luces para eventos en la plaza.

- Volumen Biblioteca

Primer nivel:  Biblioteca, integrando en la misma una 
ludo teca infan  l. Adicional, se encuentra la recepción.
Segundo nivel: Aquí se ubicó un salón llamado “Mi vecin-
dario”, donde la gente del barrio puede reunirse para ex-
poner diferentes experiencias o puntos de vista, o tratar 
de encontrar soluciones en una zona donde la pobreza y 
la violencia acosa a la mayoría de los vecinos.
En este mismo nivel se han ubicado tres  endas.
Tercer nivel: clases de capacitación.
Cuarto nivel: Gimnasio.

- Volumen Formación

Primer nivel: Esta planta está ocupada por un salón de 
múl  ples u
Segundo nivel: Sala de ordenadores
Tercer y cuarto nivel: Salones de exposiciones y todo  po 
de reunión relacionada con la cultura y la erradicación de 
la exclusión social.

RELACIÓN URBANA

El volumen es concebido como tres piedras que se in-
crustan en el paisaje montañoso que logra ser apreciado 
desde cualquier parte de la ciudad y lo convierte en un 
punto de encuentro para toda la comunidad del si  o.

Fig. 31: Zonifi cación Biblioteca España
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 32: Volumetría Biblioteca España
Fuente: Voshart, 2005; Elaboración Propia, 2023
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Tabla 6: Matriz de referentes
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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2.1 Información General

2.2 Introducción a la 
Metodología

El presente trabajo  ene una metodología de inves  ga-
ción mixta y se estructura en tres fases fundamentales 
que conforman el proceso de desarrollo del proyecto ar-
quitectónico. Estas etapas son: la de diagnós  co, la de 
concepto y la del proyecto arquitectónico. Cada uno de 
estos pasos cumple un papel crucial en la creación y ma-
terialización del diseño fi nal. 

La primera, conocida como etapa de diagnós  co, se en-
foca en realizar un análisis exhaus  vo del contexto meso 

y micro en el que se desarrollará el proyecto. En el ám-
bito meso, se examinarán elementos como la ubicación, 
equipamientos, movilidad, áreas verdes, riesgos natura-
les y bordes blandos. Por su parte, en el análisis micro 
se tomará en consideración aspectos como el usuario, 
la movilidad, las sendas peatonales, las ac  vidades y la 
contaminación visual. Este análisis minucioso permi  rá 
obtener una visión sinte  zada del estado actual del lugar 
de intervención. Para la recopilación y procesamiento de 
datos se emplearán diversas herramientas y so  wares 
como Photoshop, AutoCAD, Google Earth, ArcGIS y Sket-
chUp. (Sampieri y Mendoza, 2018) 

La segunda, denominada fase de concepto, se centra en 
el desarrollo de un enfoque conceptual para el proyecto. 
Durante esta etapa, se analizarán las zonifi caciones, las 
relaciones espaciales, los posibles accesos, las estrate-
gias, el programa arquitectónico y la volumetría. A par  r 
de este análisis, se obtendrá el anteproyecto arquitec-
tónico. Para la materialización de este anteproyecto se 
hará uso de herramientas como Photoshop, AutoCAD, 
Ilustrador y SketchUp, las cuales permi  rán plasmar de 
manera visual y precisa las ideas conceptuales. (Munta-
né, 2010) 

La úl  ma, la etapa del proyecto arquitectónico repre-
senta el punto culminante del proceso, ya que en ella se 
presenta el diseño fi nal con todos los planos necesarios. 
Esto incluye planos arquitectónicos y estructurales, que 
detallan tanto la distribución espacial como la estructu-
ra de la edifi cación. Además, se incluirán visualizaciones 
que faciliten la comprensión y apreciación del objeto ar-
quitectónico propuesto. Para la realización de esta fase 
se emplearán programas especializados como SketchUp, 
Lumion y Photoshop, que permi  rán crear represen-
taciones visuales realistas y atrac  vas del diseño fi nal. 
(Muntané, 2010)

Tabla 7: Cuadro introductorio información general
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 33: Síntesis de inves  gación
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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2.3 Diagnós  co

Fig. 34: Análisis de emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 35: Análisis de Hitos Históricos
Fuente: Elaboración Propia, 2023

53



Fig. 36: Análisis de topogra  a
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 37: Análisis de Movimiento/Quietud
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 38: Análisis de Clima
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 39: Análisis de Soleamiento
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 40: Análisis de  uso de suelo por ac  vidades
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 41: Análisis de Borde Blando
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 42: Análisis de altura de edifi caciones
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 43: Análisis de relación urbana con el terreno
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 44: Fachadas de terreno de intervención
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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2.4 Conclusiones

Fig. 45: Conclusiones
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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3.1 Memoria Arquitectónica

La propuesta arquitectónica para la mediateca moderna en el sector del Labrador representa un avance signifi ca  vo 
en la creación de espacios dedicados a la difusión del conocimiento en la era digital. Mediante el uso de las TICs y la 
integración de una arquitectura en movimiento, se promueve un ambiente dinámico, accesible e inclusivo que busca 
elevar el conocimiento y brindar oportunidades para el aprendizaje colabora  vo. Con este proyecto, aspiramos a que 
la mediateca se convierta en un punto de encuentro para la comunidad, donde el acto de buscar conocimiento se 
sienta como una travesía hacia el cielo de la sabiduría.

La mediateca se concibe como un centro avanzado para la difusión del conocimiento y la cultura digital. Se dispone 
de amplios espacios para la exposición de material mul  media, como salas de proyección, áreas interac  vas y zo-
nas de realidad virtual. La incorporación de tecnologías de úl  ma generación y herramientas digitales potencia la 
experiencia de los usuarios, permi  endo el acceso a una vasta can  dad de información y la posibilidad de crear y 
compar  r contenido de manera colabora  va.
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Fig.46: Abstracción diferentes espacios de la mediateca
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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3.2 Jus  fi cación del Si  o de 
Propuesta

El Parque Bicentenario  ene como obje  vo ser un espa-
cio donde converjan diversas ac  vidades innovadoras, 
fomentando el encuentro entre dis  ntos par  cipantes 
para colaborar en la creación de proyectos que mejo-
ren la calidad de vida de los ciudadanos tanto en la zona 
como en sus alrededores. En este lugar, también se ubi-
cará el Centro de Innovación de la ciudad.

Asimismo, el plan del corredor metropolitano de Quito 
 ene la intención de promover la integración de los ba-

rrios mediante la creación de espacios culturales como 
bibliotecas y plazas abiertas.

Con ese propósito, se ha decidido diseñar una mediateca 
en el área cercana a la salida de la estación mul  modal 
y del corredor metropolitano. Esta decisión busca estre-
char la vinculación entre estos puntos clave y así generar 
mayor afl uencia de personas. En conclusión, la imple-
mentación de esta mediateca contribuirá a consolidar y 
fortalecer el sector en su conjunto.

No existe forma de circulación peatonal para la fachada 
sur del terreno de intervención.

En la Av. Galo Plaza Lasso existe menos afl uencia de 
gente

La mayor concentración de personas se encuentra en la 
Av. Amazonas debido a la cercanía del Ins  tuto cordille-
ra. Además existe afl uencia de gente debido a la entrada 
al corredor metropolitano.Fig. 47: Vista a la Salida de la estación del Labrador

Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 48: Espacio público actual del terreno de intervención
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Fig. 49: Vista al espacio público actual del terreno de intervención
Elaboración Propia, 2023
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Fig. 50: Análisis de afl uencia de gente
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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3.3 Defi nición de Concepto

Fig. 51: Collage de concepto
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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3.4 Estrategias

Fig. 52: Estrategia de percepción Espacial 
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 53: Estrategia de Malla Reguladora
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 54: Estrategia de Planta libre
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 55: Estrategia de soleamiento
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 56: Estrategia de fl exibilidad espacial
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 57: Estrategia de intersección de Volúmenes
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 58: Collage de percepción de mediateca
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 59: Creación de volumetría
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 60: Collage unión de an  güedad con moderno
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 61: Implantación General
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 62: Zonifi cación
Fuente: Elaboración Propia, 2023

ZONIFICACIÓN
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Tabla 8: Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia, 2023

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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Tabla 8: Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Tabla 8: Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Tabla 8: Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 66: Planta 1 Nivel +5.98
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 67: Planta Alta 2 Nivel+10.78
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 68: Planta Alta Nivel +15.58
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 70: Diagrama circulaciones
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 78: Planta de cimentaciones
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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LEYENDA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SÍMBOLO DESCRIPCION

TABLERO DE DISTRIBUCION

SALIDA PARA PROYECTOR O REFLECTOR EN RIEL
ADOSADO EN ESTRUCTURA

SALIDA PARA CENTRO EMPOTRADO CON LAMPARA DICROICA -
SPOT LIGHT EN TECHO

TUBERIA EMPOTRADA POR EL TECHO O PARED

TUBERIA EMPOTRADA POR EL PISO

SALIDA PARA CENTRO EMPOTRADO CON LAMPARA DICROICA -
SPOT LIGHT EN PISO

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE

A A TUBERIA EMPOTRADO EN PISO PARA ACOMETIDA PRINCIPAL

Wh SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE

LUMINARIA TIPO CUADRARA

Tabla 9: Leyenda Instalaciones Hidrosnitarias
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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CODO DE 90° (PLANTA)

Y DE 4" SALIDA DE 4"

Y DE 4" SALIDA DE 4" DOBLE

CODO DE 45°

TUBERIA 4''

COLADERA SALIDA 2"

REDUCTOR DE 4" A 2"

TUBERIA 2''

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Tabla 10: Leyenda Instalaciones Eléctricas
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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3.7 Detalles

Fig. 79: Estructura de escaleras
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Tensor cable
de acero

Placa de acero

Pernos de anclaje

Escalera

Piso terminado

Viga

Steel Deck

Escalera

Placa de acero

Pernos de anclaje

Losa

DETALLE ANCLAJE ESCALERAS

Fig. 80: Detalle anclaje escalera a losa
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Detalle A: Anclaje de escaleras metálicas a losa
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Fig. 81: Detalle anclaje a vigas
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Tensor cable
de acero

Tensor

Viga/Vigueta

Pernos de anclaje

Ancla

Viga/Vigueta

Pernos de anclaje

Ancla

Tensor

Tensor cable
de acero

Placa de acero

Viga/Vigueta

Pernos de anclaje

Ancla
Placa de acero

Tensor

Tensor cable
de acero

Soldadura

Viga/Vigueta

Pernos de anclaje

Ancla Placa de acero

Tensor

Tensor cable
de acero

DETALLE ANCLAJE TENSOR A VIGA

Fig. 82: Detalle anclade de tensor a viga
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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0.90

DETALLE DE COLUMNA

Fig. 83: Detalle anclaje columna
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Detalle C: Anclaje Columnas
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Fig. 84: Detalle steel deck
Fuente: Elaboración Propia, 2023

DETALLE DE LOSA

113



Plantilla de concreto
f´c=100 kg/cm2 5 cm
de espesor

Malla de acero de la
zapata de fundación

Malla de acero del
muro de contenciòn

Tierra

Piso
Terminado

Plantilla de concreto f´c=100
kg/cm2 5 cm de espesor

Malla de acero de la
zapata de fundación

Malla de acero del
muro de contenciòn

Tierra

Piso
Terminado

CORTE MURO DE CONTENCIÓN AXONOMETRÍA MURO
DE CONTENCIÓN

Fig. 85: Detalle muro de contención
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Piedras medianas para drenaje

Sustrato Vegetal

Filtro Separador de áridos
Drenaje
Membrana Antiraíz
Geomembrana de Polietileno

Contrapiso con malla electrosoldada

Aislamiento térmico EPS

Diafragma de rigidización

Viga de cubierta de acero

Cielorraso
Estructura Cielorraso
Placa de Yeso

Columnas de acero
arriotrada

Contenedor

DETALLE LOSA VEGETADA

Fig. 86: Detalle losa vegetada
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Columna Metálica

Pernos de Anclaje

Mortero de Nivelación

Columna Metálica
Arriotrada

Rigidizador

Placa de Apoyo

Placa de Anclaje

DETALLE ARRIOTRAMIENTO

Fig. 87: Detalle arriostramiento de columnas
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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1

2

3

LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO

PORTA LAMPARA GALVANIZADO

TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO Ø 12 "

DESCRIPCION

2

1

31
2

3

CAJA GALV. REFORZADA

CONTINUA A TABLERO

TUBO CINDUIT CED. 30
DE ACERO GALVANIZADO

LUMINARIA TIPO CUADRADA
FLUORESCENTE

CLAVIJA Y CONECTOR COLGANTE DE
15 AMP. 127V. 2 POLES 3 HILOS,
CONEXION A TIERRA, MCA. LEVITON

CADENA DE SOPORTE

TECHUMBRE

ALUMBRADO TIPO DICROICO EMPOTRADO EN PISO

DETALLE MONTAJE DE LUMINARIO
TIPO CUADRADA

DETALLE DE BANCO DE
INTERRUPTORES S1

Fig. 88: Detalle iluminación auditorio
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Traslucido 10mm
Cristal templado 

Inoxidable Ø7cm.
Pasamanos de acero

De acero inoxidable 5x10cm.
Parantes rectangulares

Tarrajeado y pulido
Zocalo de concreto

Color negro

Inoxidable Ø7cm.
Pasamanos de acero

De acero inoxidable 5x10cm.
Parantes rectangulares

Traslucido 10mm
Cristal templado 

Inoxidable Ø7cm.
Pasamanos de acero

De acero inoxidable 5x10cm.
Parantes rectangulares

ELEVACIÓN

DETALLE DE BARANDALES PLANTA

CORTE

Fig. 89: Detalle barandales
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 90: Conexión de Mediateca con su contexto
Fuente: Elaboración Propia, 2023

3.8 Visualizaciones
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Fig. 91: Conexión Estación mul  modal con Mediateca
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 92: Vista desde Av. Amazonas
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 93. Vista de Av. Galo Plaza Lasso
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 94: Área cultural con paneles movibles
Fente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 95: Hall de Ingreso
Fuente: Elaboración Propia, 2023

124



Fig. 96: Boletería con hologramas
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 97: Ingreso Av. Galo Plaza Lasso
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 98: Biblioteca
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 99: Ingreso Av. Amazonas
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 100: Área de hologramas interac  vos culturales
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 101: Salas de conexión a realidad virtual
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Fig. 102: Auditorio con hologramas
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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