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RESUMEN EJECUTIVO

DISEÑO DE UN CENTRO CULTURAL COMUNITARIO, CUMBAYÁ, 2024

La parroquia de Cumbayá ha atravesado un importante crecimiento urbano en los úl  mos años. Como resultado 
de ello, se han minimizado las interacciones entre sus moradores y, consecuentemente, se han visto reducidas sus 
expresiones culturales, a lo cual se suma una falta de equipamientos culturales que logren sa  sfacer las necesidades 
del sector. Frente a esta realidad, resulta oportuno plantear un centro cultural, ubicado de manera estratégica en el 
acceso del parque lineal Chaquiñán. Esto conforma un nuevo elemento de interacción social en el centro de Cumba-
yá, ofreciendo a la comunidad espacios de ocio y expresión cultural que buscan conver  rse en un ícono urbano para 
todo público.

Para el presente estudio se u  lizó una metodología mixta a través de la cual se estructura el proyecto en tres fases. 
La primera es el diagnós  co: se realiza un análisis urbano que guía las decisiones de diseño. La segunda fase es la 
propuesta, en la cual se presentan varios acercamientos volumétricos al diseño. Por úl  mo, se ob  ene el producto 
arquitectónico. A manera de conclusión, se destaca que la propuesta responde a la necesidad de una infraestructura 
pública que facilite y promueva la difusión de la cultura, con el fi n de recuperar las tradiciones del sector y construir 
a futuro un colec  vo comunitario.

DESCRIPTORES: Equipamiento cultural, Arquitectura y paisaje, Iden  dad cultural, Infraestructura
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DESIGN OF A COMMUNITY CULTURAL CENTER IN CUMBAYÁ 2024

In recent years, there has been signifi cant urban growth in the parish of Cumbayá. Due to the decrease in inte-
rac  ons among its inhabitants, its cultural expressions have been reduced. In addi  on, there is a lack of cultural 
equipment capable of mee  ng the requirements of the industry. This reality presents an opportunity to propose 
a cultural center strategically located at the entrance of the Chaquiñán Lineal Park. This project intends to beco-
me a cultural landmark for all audiences by providing leisure spaces, entertainment, and cultural ac  vi  es to the 
community in Cumbayá. 

Three phases were structured in the present study using a mixed methodology. The fi rst is the diagnosis: an urban 
analysis is performed that guides the design decisions. The proposal is the second phase, and it presents mul  ple 
volumetric approaches to the design. Finally, you get the architectural product. In conclusion, the proposal res-
ponds to the need for a public infrastructure that facilitates and promotes the dissemina  on of culture; to preserve 
the tradi  ons of the industry and establish a collec  ve community for the future.

KEYWORDS: Cultural equipment, Architecture and landscape, Cultural
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En América La  na, las condiciones sociales desigua-
les como la pobreza y la falta de empleo han tenido un 
profundo impacto, limitando el desarrollo de la región; 
especialmente en las grandes ciudades la distribución 
territorial ha resultado sumamente dispareja. Esta si-
tuación afecta principalmente a los grupos sociales en 
situaciones de vulnerabilidad. Además, a esto se suma 
la fragmentación generada por circunstancias como el 
acelerado crecimiento urbano, lo cual se ve refl ejada en 
las condiciones socioeconómicas de un territorio. Como 
consecuencia de ello, los grupos sociales con condicio-
nes socioeconómicas más desfavorables terminan sien-
do aislados del resto de la comunidad, afectando así su 
desarrollo social.

1.1 Introducción al Problema 
de Estudio Así, tal como menciona Elorza (2019), la segregación re-

sidencial se basa en las desigualdades socioeconómicas. 
Esto demuestra la correlación que existe entre la locali-
zación geográfi ca de un determinado grupo social con su 
acceso a los recursos económicos y urbanos, lo cual da 
cuenta de los problemas en el proceso de urbanización 
de las ciudades. En el territorio estudiado, como se pro-
fundizará más adelante, se ha iden  fi cado claramente 
esta división territorial según el estatus social. 

Fig. 1: Vivienda en zona de riesgo quebrada en Lumbisí
Fuente: PACHA estudio 

Tabla. 1: Tasa de desempleo
Fuente: CEPALSTAT - CEPAL - NACIONES UNIDAS

Es importante mencionar que las condiciones sociales en 
América La  na se encuentran ligadas a una amplia gama 
de factores, entre los cuales se encuentra la educación, 
el ámbito laboral, la pobreza —y cues  ones ligadas a ella 
como los bajos ingresos— y condiciones de infraestruc-
tura y segregación urbana (Saraví, 2020). En el Ecuador, 
las cifras de pobreza en el 2023 se encuentran al rededor 



del 25,5%, mientras que el 61% de la población no puede 
cubrir el costo de la canasta básica, como menciona el 
economista Andrés Mideros (Primicias, 2023). Esto evi-
dencia la abismal brecha de condiciones sociales de la 
población ecuatoriana.

Ahora, para el desarrollo poblacional de una parroquia 
o comunidad se debe considerar una cierta proporcio-
nalidad entre el incremento económico de la misma y el 
bienestar comunitario. Es así que, para lograr una me-
jora en la calidad de vida de las personas, se requiere 
de ciertos indicadores sociales para el desarrollo comu-
nitario. Entre ellos se destaca una mejora en el acceso 
a servicios básicos y derechos fundamentales como la 
educación y la salud. Además, es importante trabajar en 
la igualdad de oportunidades y el empleo digno, pues 
el nivel de desigualdades sociales se ve condicionado 
por la estructura produc  va. Esto implica que la falta de 
empleo digno, la concentración del trabajo informal y 
la desigualdad de medios produc  vos y de ingresos son 
factores que inciden directamente para el detrimento de 
los indicadores sociales (Abramo, et al., 2020).

Considerando los parámetros mencionados se puede 
abordar la disminución de la iden  dad cultural y comuni-
taria de un sector. En el caso de Quito existe una marcada 
división social que se ve refl ejada en la organización del 
territorio. Es frecuente que la periferia urbana concentre 
un fuerte grado de segregación espacial (Cuenca, 2019). 

En la parroquia de Cumbayá, situada al nororiente de 
Quito, se concentra el uso residencial por parte de secto-
res privilegiados de la sociedad. Se observa que la trans-
formación social ha impactado en la cultura del lugar 
además de otras importantes necesidades de la pobla-
ción, entre ellas la parte recrea  va y la de integración 
social. Tal como menciona Cruz (2017), las experiencias 
compar  das de una población lo que determina la cultu-
ra establecida.

Debido a la transformación social y uso de suelo del cen-

MEJOR EDUCACIÓN

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIOS DE SALUD

EMPLEO DIGNO

Fig. 2: Taza de Pobreza
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fig. 3: Indicadores Sociales
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024



21

Fig. 4: Zonas con mayor poder adquisi  vo en Cumbayá
Fuente: Elaboración Propia, 2024



tro de Cumbayá, ha terminado por reducir las ac  vida-
des culturales comunitarias por negocios orientados una 
condición socioeconómica alta. En cambio, quienes son 
oriundos de la parroquia de Cumbayá no necesariamen-
te se posicionan con las mismas condiciones privilegia-
das, y se ven desplazados, pues en este sector anterior-
mente predominaba la ac  vidad de comercio agrícola y 
ganadería. 
Este fenómeno produce un impacto en la cultura, trans-
formando prác  cas comunitarias del sector. Al cambiar 
las formas de vida del entorno se produce un encareci-
miento de los medios de vida del lugar, además, se ge-
nera el desplazamiento directo o indirecto de actores 
sociales de la comunidad y la pérdida de su iden  dad 
comunitaria. (Di Masso, et al., 2022). 

Ahora, Cumbayá es parte de 33 parroquias rurales y 
suburbanas del área metropolitana de Quito. Así como 
menciona Altamirano (2020), desde la década de los 
años ochenta que comienza una fuerte expansión terri-
torial en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), sien-
do la parroquia de Cumbayá uno de los territorios con 
un alto crecimiento urbano y residencial, además de una 
fuerte concentración de comercio. Además, esta zona se 
caracteriza por un elevado costo de vida al encarecer el 
suelo. En este sen  do, a través de la contextualización se 
evidencia la perdida de la iden  dad cuyas relaciones so-
ciales mantuvieron formas de vida comunitarias hereda-
das que se fueron transformando frente a la expansión 
urbana y las nuevas formas de vida y trabajo (Durán, et 
al., 2016). Algunos de estos rituales, fes  vidades y cos-
tumbres se han mantenido vigentes y se busca fortalecer 
la unidad y los procesos comunitarios.

Fig. 5: Barrios con costos de vida más altos en Cumbayá
Fuente: Propera  , Elaboración Propia, 2024

Fig. 6: Fiestas de Tumbaco
Fuente: Quito Informa, 2024
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Dadas las condiciones de fragmentación social y los es-
casos escenarios para ac  vidades recrea  vas y de inte-
gración de la ciudadanía. Se plantea el obje  vo de crear 
un equipamiento integral para mejorar las relaciones so-
ciales, culturales, educa  vas y recrea  vas dentro de la 
comunidad de Cumbayá. Al implementar un espacio de 
conexión entre los ciudadanos se puede generar un pun-
to de par  da para fomentar la interacción social entre 
la población de la parroquia, buscando mi  gar factores 
como la estra  fi cación social. 

Así, proponer el centro cultural-comunitario “Cumbayá” 
es un medio para abarcar ac  vidades complementarias 
para todos los usuarios de la comunidad, pues las trans-
formaciones socioespaciales presentan una oportunidad 
para reducir la segregación urbana (Durán y Mérida, 
2023). Es así que se pretende incorporar una serie de 
estrategias para que este proyecto arquitectónico re-
sulte ser apto para la comunidad. El mismo cons  tuye 
elementos como: mejorar la calidad del espacio público, 
instaurar áreas verdes efi cientes y ú  les para la comu-
nidad que generen conexión con los actuales sistemas 
naturales. Además, el proyecto ofrecerá accesibilidad 
universal para la población perteneciente a este sector 
sin dejar de lado la seguridad e inclusión que son parte 
fundamental del proyecto.

Jus  fi cación

Fig. 7: Obje  vos de un Centro Cultural
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 8: Zonas de Comercio en Cumbayá
Fuente: PDOT, Cumbayá. Elaboración Propia, 2024
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1.2 Obje  vos

Obje  vos específi cos:

Inves  gar acerca de estrategias proyectuales que 
estructuran otros centros comunitarios mediante una 
búsqueda bibliográfi ca. 

Analizar las especifi caciones técnicas de otro centro 
culturales con el fi n de entender las necesidades de los 
usuarios dentro de una comunidad. 

Implementar una tecnología construc  va mediante el di-
seño de una cubierta verde con terrazas polivalentes que 
permita brindar condiciones de accesibilidad y sostenibi-
lidad en la construcción. 

Obje  vo General

Diseñar un Centro Cultural Comunitario dentro de la 
Parroquia de Cumbayá que logre interrelacionar a la  po-
blación fragmentada y reducir la desigualdad.



1.3 Fundamentación Teórica

TEMA

EQUIPAMIENTOS
PARA EL CENTRO

CULTURAL

SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
Y MATERIALIDAD.

ESTUDIO DE
REFERENTES

SIGNIFICADO

Infraestructura
estratégica y

disposición de elementos
y recursos materiales que
promuevan y enriquezcan
las actividades destinadas

del centro cultural.

Conjunto especifico de
procedimientos, uso de

materiales y técnicas
constructivas que se

emplean en
el proceso de
planificación y
construcción.

SUBTEMA

Equipamientos para la cultura Centro
cultural comunitario
Tipos de equipamientos culturales
comunitarios.
Especificaciones espaciales de centros
culturales.
Función de los centros culturales en la
arquitectura.

Tipología constructiva para centros
comunitarios.
Materialidad en uso para
equipamientos culturales.
Características de sistemas
constructivos.
Sistemas constructivos para centros
culturales.
Innovación sustentable accesible para
la arquitectura.

Nos aporta conceptos , ideas y estrategias para la implementación de
nuestro diseño.

Tabla 2: Cuadro de temas de inves  gación
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Equipamiento para la cultura 

La arquitectura social, tal como la en  ende Jacobs (1961) 
desde una perspec  va contraria al urbanismo ortodoxo, 
implica descifrar las confi guraciones de la vida urbana 
que integran las ciudades. Esto da cuenta de la diversi-
dad de aspectos que se incorporan en la vitalidad urbana 
y que explican el uso y las dinámicas que ocurren, o no, 
en cada espacio. Se debe hacer hincapié en que diversos 
usos pueden coexis  r en un mismo espacio y que esto 
no siempre puede ser resultado de la planifi cación urba-
na, sino de la vida co  diana del contexto. En esta línea, 
uno de los aspectos determinantes es la apariencia de 

los espacios, tal como menciona Jacobs: “El aspecto de 
las cosas y su manera de funcionar están inextricable-
mente unidos, sobre todo cuando se trata de ciudades” 
(1961, p. 41).
Siguiendo esta línea de la arquitectura social, Mar  -
nez-Prado (2016) menciona el elemento de la autoges-
 ón en referencia al accionar de los propios actores de 

la comunidad en la construcción de los espacios. En este 
sen  do, se desplaza la idea del profesional de la arqui-
tectura como el único que encabeza este proceso, y pasa 
más bien a fungir como un asesor o guía. Este enfoque 
hace hincapié en la importancia de fortalecer las rela-
ciones interpersonales y el tejido social, así como el em-
poderamiento comunitario, para apropiarse de los espa-
cios, construirlos y mantenerlos vivos, entendiendo que 
incluso las infraestructuras son cambiantes.
Entonces, se destaca que la par  cipación comunitaria es 
un elemento nodal para la construcción y sostenimiento 
del espacio público ac  vo. Esto parte de la idea de que 
el espacio urbano responde a las necesidades y contexto 
de una determinada comunidad, es por esto que incluso 
puede variar de lo que se ha planifi cado en el proyecto. 
Por tanto, es importante pensar las infraestructuras de 
manera fl exible en cuanto a sus usos y resultados en el 
entorno.

Arquitectura para la sociedad 

La arquitectura para la sociedad puede entenderse como 
la disciplina que se dedica a concebir, diseñar y construir 
espacios habitables y funcionales que respondan a las 
necesidades de las comunidades humanas. Esta va más 
allá de la simple creación de estructuras  sicas, ya que 
implica considerar aspectos culturales, sociales, econó-
micos y medioambientales para crear entornos que me-
joren la calidad de vida de las personas (Ochoa, 2023). 

Fig. 9: Diversidad de un Espacio Urbano
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024



En un sen  do amplio, la arquitectura para la sociedad 
busca no solo proporcionar soluciones esté  cas y funcio-
nales a problemas espaciales, sino también contribuir al 
bienestar y la iden  dad de las comunidades. Esto implica 
la creación de edifi caciones y espacios públicos que fo-
menten la interacción social, el desarrollo sostenible, la 
accesibilidad y la inclusividad (Pérez, 2023). 

Además, la arquitectura para la sociedad puede desem-
peñar un papel importante en la confi guración de ciu-
dades y entornos urbanos de manera que promueva la 
equidad, la seguridad y la cohesión social. En este con-
texto, los arquitectos actúan como facilitadores para tra-
ducir las aspiraciones y necesidades de la sociedad en 
formas tangibles y funcionales, creando entornos que 
refl ejen los valores y la diversidad de las comunidades a 
las que sirven (Dej  ar, 2021). 

Centro cultural comunitario 

Estos  pos de equipamientos se caracterizan por tener 
espacios que buscan fomentar la par  cipación ac  va de 
la comunidad. Entre los espacios que conforman estos 
centros se encuentras bibliotecas y espacios para ac-
tuaciones culturales o exposiciones.  Además,  enen la 
función de fomentar las relaciones y valores sociales, de 
manera que se enriquece la comunicación a nivel comu-
nitario y el compar  r de expresiones culturales. Ahora, 
en las universidades, los centros culturales comprenden 
una amplia gama de exposiciones, galerías, bibliotecas y 
ac  vidades académicas. 

Según Badia et. al (2015) los centros culturales promue-
ven el valor crea  vo, y se requiere que estos espacios 
tengan funcionalidades que puedan ser adaptadas a las 
necesidades que existen en el entorno inmediato. Para 
esto es imprescindible establecer canales de comunica-
ción con la comunidad.  

Fig. 10: Necesidades de las comunidades humanas
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Centro cultural 

Los centros culturales sirven como un espacio de inte-
racción entre los habitantes de una comunidad, a la vez 
que se reafi rman valores culturales. Estos centros se si-
túan acorde a los espacios en los cuales se desarrollan 
expresiones culturales; así, se logra enriquecer las ac  vi-
dades co  dianas y promover la difusión cultural. En este 
sen  do, el centro cultural es entendido como un objeto 
arquitectónico conformado por espacios que dinamizan 
las labores culturales, recrea  vas y académicas; entre 
los cuales se encuentran teatros, galerías y exposiciones 
parciales o permanentes. 
En el ámbito nacional, se direccionan los derechos cultu-
rales como un elemento importante para la sociedad. En 
el ar  culo 337 de la Cons  tución del Ecuador de 2008, se 
menciona lo siguiente:
El Sistema Nacional de Cultura  ene como fi nalidad for-
talecer la iden  dad nacional; proteger y promover la di-
versidad de las expresiones culturales; incen  var la libre 
creación ar  s  ca y la producción, difusión, distribución y 
disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar 
la memoria social y el patrimonio cultural. Se garan  za el 
ejercicio pleno de los derechos culturales. (Cons  tución 
del Ecuador, 2008, art. 337).

Tipos de equipamientos culturales comunitarios 

Los equipamientos culturales comunitarios son elemen-
tos fundamentales en el desarrollo y la promoción de la 
cultura, la educación y el bienestar dentro de una comu-
nidad. Aquí se presentan algunos  pos de equipamien-
tos culturales comunitarios se pueden considerar en un 
diseño: 

Bibliotecas Comunitarias: 
Espacios dedicados a la lectura, el estudio y la interac-
ción cultural. Deben ser acogedores y accesibles para 
todas las edades. 
Fomentar la educación, la inves  gación y el acceso a la 
información. 

Centros Culturales: 
Edifi cios que albergan una variedad de ac  vidades cul-
turales, como exposiciones, representaciones teatrales, 
conciertos, conferencias y eventos comunitarios. 
Fomentar la expresión ar  s  ca, cultural y social. 
Teatros Comunitarios: 
Espacios diseñados para actuaciones teatrales, musica-
les y eventos de entretenimiento en vivo. 
Promover las artes escénicas y ofrecer oportunidades 
para la par  cipación y apreciación cultural. 

Salas de Conciertos y Auditorios: 
Lugares des  nados a conciertos musicales, conferencias 
y eventos similares. 
Facilitar la apreciación musical y proporcionar un espacio 
para eventos culturales y educa  vos. 

Museos Comunitarios: 
Ins  tuciones que conservan, exhiben y estudian objetos 
y artefactos culturales, históricos y ar  s  cos. 
Preservar la historia local, promover la educación y la 
apreciación del arte y la cultura. 

Centros Educa  vos Culturales: 
Espacios dedicados a la enseñanza y promoción de ac-
 vidades educa  vas relacionadas con la cultura, entre 

ellas: clases de arte, música, danza, etc. 
Fomentar el aprendizaje y la par  cipación ac  va en di-
versas disciplinas culturales. 



Galerías de Arte Comunitarias: 
Espacios para la exhibición de obras de arte locales, re-
gionales o temá  cas específi cas. 
Apoyar a ar  stas locales y proporcionar un lugar para la 
apreciación del arte visual. 

Plazas y Espacios Públicos Culturales: 
Áreas al aire libre diseñadas para eventos culturales, fes-
 vales, mercados de arte y otras ac  vidades comunita-

rias. 
Fomentar la interacción social y la celebración de even-
tos culturales al aire libre. 

 Especifi caciones Espaciales de Centros Culturales

Las especifi caciones espaciales de centros culturales son 
pautas detalladas que defi nen la distribución y el diseño 
de los espacios internos y externos de un edifi cio des  -
nado a ac  vidades culturales y ar  s  cas. Estas especifi -
caciones abarcan aspectos funcionales, esté  cos y prác-
 cos, y se elaboran con el obje  vo de crear un entorno 

arquitectónico que facilite y enriquezca la experiencia 
cultural. Incluyen la asignación específi ca de áreas para 
funciones par  culares, consideraciones sobre la fl exibi-
lidad de los espacios, requisitos técnicos y tecnológicos, 
así como directrices para la accesibilidad y la sostenibi-
lidad. Además, buscan asegurar una experiencia óp  ma 
para los usuarios y visitantes. 

Las especifi caciones espaciales de un centro cultural 
pueden abordar varios aspectos, entre ellos: 

Áreas de Exhibición: Defi nición de espacios para exhibi-
ciones de arte, instalaciones culturales y exposiciones 
temá  cas. Se considera la iluminación, la disposición de 
las paredes y la fl exibilidad para adaptarse a diferentes 

 pos de exhibiciones. 

Auditorios y Salas de Actuación: Especifi cación de es-
pacios para eventos teatrales, conciertos, conferencias 
y presentaciones. Se incluyen consideraciones sobre la 
acús  ca, la capacidad y la disposición del público. 

Zonas de Enseñanza y Talleres: Designación de áreas 
para clases, talleres y ac  vidades educa  vas. Se presta 
atención a la iluminación natural, la disposición del mo-
biliario y la fl exibilidad del espacio para diferentes  pos 
de enseñanza. 
Áreas Sociales y de Interacción: Defi nición de espacios 
para la interacción social, como áreas de descanso, cafe-
terías y espacios al aire libre. Se busca fomentar la comu-
nidad y la par  cipación. 

Ofi cinas y Áreas Administra  vas: Especifi cación de áreas 
para la administración y el personal del centro cultural. 
Se considera la disposición efi ciente de las ofi cinas y la 
conec  vidad con otras áreas del edifi cio. 

Instalaciones Técnicas: Defi nición de espacios para equi-
pos técnicos, almacenamiento de equipos audiovisuales 
y otras instalaciones técnicas necesarias para eventos y 
exhibiciones. 

Accesibilidad y Sostenibilidad: Directrices para garan  -
zar la accesibilidad universal y la integración de prác  cas 
sostenibles en el diseño del edifi cio, incluyendo conside-
raciones sobre energía, agua y materiales. 

Estas especifi caciones espaciales son esenciales para 
guiar el proceso de diseño arquitectónico, asegurando 
que el centro cumpla con su propósito cultural y educa  -
vo de manera efi ciente y atrac  va.
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Fig. 11: Especifi caciones Espaciales
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Función de los Centros Culturales en la Arquitectura

Los centros culturales en la arquitectura desempeñan un 
papel vital en la creación y promoción de experiencias 
culturales, educa  vas y ar  s  cas dentro de una comu-
nidad. Estos espacios arquitectónicos están diseñados 
para facilitar una variedad de ac  vidades que enrique-
cen la vida cultural de las personas y contribuyen al de-
sarrollo social. 
Estos espacios cumplen una función fundamental como 

catalizadores y facilitadores de la expresión cultural, el 
aprendizaje y la interacción en una comunidad. Estos 
edifi cios son diseñados para proporcionar un entorno 
 sico que promueva y albergue diversas manifestacio-

nes culturales, ar  s  cas y educa  vas. Su función abarca 
varios aspectos clave que se abordan en los párrafos si-
guientes. 

En primer lugar, los centros culturales  enen la respon-
sabilidad de ser vitrinas para las artes visuales y escéni-



cas, así como de preservar y promover la herencia cultu-
ral. Se proporcionan espacios para exposiciones, galerías 
de arte, representaciones teatrales, conciertos y eventos 
similares. Además, actúan como centros de aprendizaje 
cultural, ofreciendo programas educa  vos, talleres y cla-
ses que permiten a la comunidad par  cipar ac  vamente 
en diversas disciplinas ar  s  cas y culturales. 

Otra de los aspectos centrales de centros culturales es 
fungir como lugares de encuentro que fomentan la par-
 cipación comunitaria a través de eventos, fes  vales y 

ac  vidades que involucran a personas de diferentes eda-
des y contextos. En esta misma línea, se reconoce que 
contribuyen a la creación y fortalecimiento de la iden-
 dad cultural de una comunidad al proporcionar un es-

pacio dedicado a la expresión de su historia, tradiciones 
y valores a través del arte y la cultura. Esto hace que se 
promueva la realización de eventos culturales específi -
cos, pues son espacio para reuniones sociales, conferen-
cias, y otras ac  vidades que fomentan la interacción y el 
intercambio de ideas. 

En este punto, es importante mencionar la integración 
urbana que promueven los centros culturales. Su arqui-
tectura a menudo se integra de manera armoniosa con 
su entorno urbano, sirviendo como puntos de referencia 
que enriquecen la esté  ca y la vitalidad de la ciudad. En 
este sen  do, los centros culturales dan paso a la innova-
ción y experimentación, alentando la creación y exhibi-
ción de obras vanguardistas y contemporáneas. 

Cabe hacer hincapié en que la función de los centros 
culturales va más allá de la mera provisión de espacios 
 sicos; implica la creación de ambientes que inspiran, 

educan y conectan a las personas, contribuyendo así al 
enriquecimiento y desarrollo con  nuo de la sociedad a 
la que sirven. La arquitectura de estos centros desempe-
ña un papel crucial al crear entornos que facilitan estas 

experiencias culturales signifi ca  vas.

Sistema construc  vo tradicional 

Los sistemas tradicionales de bloques y hormigón son 
ampliamente u  lizados en la construcción de edifi cios. 
Este método consiste en superponer bloques o ladrillos 
de hormigón para formar paredes, las cuales luego se 
refuerzan con columnas y vigas de hormigón. Aunque 
este método ha demostrado ser efec  vo con el  empo, 
 ene ciertas limitaciones en términos de costo y  empo 

de construcción. En el caso del hormigón, su nivel de re-
sistencia hacia la tracción es considerablemente bajo en 

Fig. 12: Espacios de encuentro para manifestaciones culturales
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024
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relación con el proceso de compresión, frente al cual es 
mucho mayor su resistencia. 

Este sistema es u  lizado para la construcción de diferen-
tes infraestructuras: viviendas, puentes, edifi cios, etc. 
Cabe recordar que los sistemas construc  vos tradicio-
nales constan de los siguientes elementos: cimentacio-
nes, vigas, muros y losas; cada uno de los cuales cumple 
una función en el edifi cio.  (Teutle, 2022). Por otra parte, 
las columnas son elementos ver  cales cuya función es 
transferir cargas a los pisos inferiores para que lleguen al 
fondo, es decir, a la cimentación, y las vigas son elemen-
tos horizontales que transfi eren cargas a las paredes de 
la misma forma. 

Tipología construc  va para centros comunitarios: 

El sistema construc  vo usado en edifi cios públicos edu-

ca  vos y centros culturales suelen presentar ciertas ca-
racterís  cas, en cues  ón de modulación estructural se 
usan luces de 6m entre columnas con el fi n de generar 
amplios espacios fl exibles que pueden usarse con dis  n-
tos mobiliarios, se ha visto una tendencia por sistemas 
construc  vos mixtos entre losas metálicas y columnas de 
hormigón, ya que esto permite grandes luces, y el poder 
ocultar las instalaciones eléctricas, sanitarias y conexio-
nes especiales bajo el cielo raso. Por ende, se  ene una 
altura de entrepiso pon encima de los tres metros.
Al proponer un objeto compacto y de crecimiento en 2 y 
3 niveles, se ha optado por usar un ascensor en lugar de 
rampas, esto con el fi n de centralizar los núcleos de acce-
so ver  cal y permi  r la accesibilidad universal a cada uno 
de los niveles, especialmente a la terraza verde.

Se optó por tener varios vacíos a doble y tripe altura con 
el fi n de mejorar las condiciones de iluminación y ven  -
lación en el interior, además de que permite jerarquizar 
los elementos de circulación, tanto en el acceso como en 
el hall interior.

Materialidad en uso para equipamientos culturales 

Para este  po de edifi caciones públicas, la selección de 
materiales se rige a principios de durabilidad y fl exibili-
dad espacial, además de brindar un lugar seguro, sobre 
todo frente a la vulnerabilidad sísmica que presenta en 
esta zona del país. Este aspecto va más allá de la simple 
elección esté  ca de los materiales; implica comprender 
cómo se comportan y responden a las condiciones reales 
de uso y cómo afectan la experiencia de los usuarios en 
el  empo. Por ese mo  vo se opto principalmente por el 
hormigón visto usado en la estructura.

En cuanto a los acabados, los materiales deben han sido 
seleccionados en función de su capacidad para cumplir 
con los requisitos funcionales específi cos del equipa-

Fig. 13 Construcción tradicional de bloque y hormigón
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024



miento cultural. Además, deben ser adaptables a posi-
bles cambios en las necesidades del espacio a lo largo del 
 empo. También implica considerar su capacidad para 

resis  r el desgaste, el envejecimiento y el uso intensivo; 
así como evaluar los requisitos de mantenimiento a lo 
largo del  empo. 

Por otra parte, se encuentran los aspectos relacionados 
a la experiencia del usuario. Por ejemplo, la selección de 
materiales para asientos, reves  mientos y superfi cies 
debe contribuir al confort de los visitantes y usuarios del 
equipamiento. La materialidad en uso debe alinearse 

mente en el pequeño auditorio. Es crucial para garan  zar 
que el equipamiento cumpla con los estándares necesa-
rios para ac  vidades culturales específi cas. Por úl  mo, 
la materialidad en uso debe cumplir con los estándares 
de seguridad y los requisitos norma  vos aplicables. Esto 
incluye la resistencia al fuego, la capacidad estructural y 
otras consideraciones de seguridad que son requeridas 
por la norma  va vigente. 

En resumen, la materialidad en uso para equipamientos 
culturales implica tomar decisiones informadas sobre los 
materiales de construcción que van más allá de la esté-
 ca superfi cial, considerando cómo estos contribuirán al 

rendimiento, la durabilidad y la experiencia de quienes 
u  lizan y disfrutan del espacio cultural. 

Principales Caracterís  cas de la  pología para Centros 
Comunitarios: 

A través de analizar muchos referentes de esta  pología 
fue posible entender que los centros culturales son ele-
mentos que presentan un programa arquitectónico am-
plio y fl exible, respondiendo siempre al contexto social 
o las necesidades específi cas de la población. Por este 
mo  vo se han pensado en amplios espacios fl exibles que 
puedan adaptarse a una variedad de usos, principalmen-
te en planta baja. En este sen  do, las áreas mul  propó-
sito, salones modulables y espacios abiertos permiten la 
realización de diversas ac  vidades comunitarias. Ade-
más, la  pología construc  va debe incorporar principios 
de accesibilidad universal, garan  zando que todas las 
personas, independientemente de sus habilidades  si-
cas, tengan acceso fácil y cómodo a todas las áreas del 
centro comunitario. 

Fig. 14: Materialidad en espacios culturales
Fuente: Elaboración Propia, 2024

con la esté  ca y el concepto cultural del equipamien-
to, contribuyendo a la iden  dad visual y la expresión 
arquitectónica del centro cultural. Por ese mo  vo se ha 
optado por una selección de mobiliario y accesorios de 
iluminación de corte minimalista y que generen una es-
té  ca liviana y limpia, con el fi n de dar protagonismo a 
las dis  ntas ac  vidades que acoge el espacio antes que a 
sus accesorios. En siguiente lugar, los materiales afectan 
el rendimiento acús  co y térmico del espacio, especial-
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 Innovación sustentable y accesible en la arquitectura 

Existen diferentes estrategias para abordar la sostenibi-
lidad en la propuesta, varias de estas estrategias son pa-
sivas, al seleccionar la orientación, ven  lación cruzada, 
espacios de sombra y también la u  lización de terrazas 
verdes que ayudan a op  mizar el uso de energía y per-
miten el aislamiento térmico. Además, estas cubiertas 
minimizan el riesgo de inundación al retener agua y fa-
vorecen la vegetación en zonas urbanas. (Vivir el Verde, 
2017) 

Así como menciona la revista Arquisur (2022), las cubier-
tas planas que u  lizan vegetación presentan muchos be-
nefi cios y posibilidades de uso, son capaces de recoger el 
agua lluvia y con esto ayudar a reducir las inundaciones 
y los niveles de contaminación, mejora las propiedades 
de aislamiento térmico de los edifi cios y enfriar el aire en 
las ciudades, puede reducir el ruido y proporcionar valor 
añadido a la propiedad, mejorar la salud y la calidad de 
vida de las personas, proporcionar espacios urbanos con 
un valor escénico posi  vo, restaurar hábitats para espe-
cies na  vas o migratorias y ser adecuado para generar 
huertos urbanos con plantas saludables y así acceder a 
alimentos frescos.

También, se contribuye a la sostenibilidad ambiental a 
través de prác  cas sostenibles en la construcción, se 
propone el uso de materiales eco amigables y muros mo-
dulares prefabricados, además de incorporar sistemas 
de energía efi cientes y diseño que aproveche la ilumina-
ción natural, como es el caso de las claraboyas centrales. 
De esta manera, también se favorece la integración ar-
moniosa del centro comunitario con su entorno natural. 
Esto implica la consideración de elementos paisajís  cos, 
conexiones peatonales y una esté  ca que se alinee con 
la iden  dad local. 

Fig. 15: Diferentes espacios espaciales en el centro cultural
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Referentes

CENTRO CULTURAL•HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 
MÉXICO

Ubicación. México

Año. 2022 

Área. 10370 m2 

El proyecto es un importante hito dentro de un parque 
lineal, que logra confi gurar un equilibrio entre el espacio 
verde exterior y sus ambientes interiores, para lograr una 
coherente integración con su medio natural la materia-
lidad retoma elementos naturales como piedra o como 
especies de vegetación existente de esta zona en cada 
una de las zonas exteriores de estancia y recreación.

Los sistemas arbolados refuerzan los ejes del parque li-
neal protegiendo las zonas peatonales y acogiendo las 
ac  vidades de ocio fuera del alcance de los autos, y tra-
tando de recorrer todas sus zonas por medio de un siste-
ma de circulación abierto.

Fig. 16: Centro cultural heroica puebla de Zaragoza
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024



37

Fig. 17: Análisis de referente 1
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024



Fig. 18: Análisis de referente a proyecto 1
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024
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CENTRO COMUNITARIO•SALCEDO, ESPAÑA  

Ubicación. España 

Año. 2015 

Área. 605 m2 

Arquitectos. Santos y Mera Arquitectos S.L.P; Santos y 
Mera Arquitectos S.L.P. 

La secuencia de ritmos u  lizados en las fachadas me-
diante una composición de paneles que conforman una 
doble piel móvil permite generar una composición de fa-
chada dis  nta dependiendo del grado de apertura que 
deseen lograr según las ac  vidades del interior. Además 
estos sistemas de lamas repe   vas permiten regular el 
ingreso de luz y brindan mayor seguridad. Sus espacios 
se componen de áreas compar  das en las cuales se de-
sarrollan talleres dependiendo de las necesidades se sus 
usuarios, favoreciendo a la vez su desarrollo personal y 
educa  vo. 

En cuanto a la materialidad del equipamiento, se emplea 
el hormigón para su estructura, además de elementos 
tubulares en el reves  miento. La edifi cación se constru-
ye con un modelo de zócalo al cual se accede a través 
de una grada. La piel exterior presenta coloridos perfi les 
redondos de acero sujetos a la fachada, y se incorporan 
otros materiales como la madera y el acero. Por úl  mo, 
se ubican elementos ver  cales en tonalidades verdes 
con el obje  vo de incorporarse con la vegetación del en-
torno.

Fig. 19: Análisis de referente 2
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024



Fig. 20: Análisis de referente a proyecto 2
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024
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Fig. 21: Análisis de referente 2
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024



CENTRO COMUNITARIO•CHONGQING, CHINA

Ubicación. China 

Año. 2015 

Área. 10000 m2

Fig. 22: Análisis de referente 3
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024

Este centro comunitario se localiza en Taoyuanju, cuya 
topogra  a es de di  cil acceso. Sin embargo, se ha logra-
do integrar el proyecto con el paisaje mediante la imple-
mentación de terrazas verdes. Así, se resalta la relación 
con el entorno natural a través de varios aspectos que en 
conjunto confi guran un elemento que integra la zona y 
su vegetación con la comunidad. La distribución del pro-
yecto divide varias zonas que se agrupan en bloques en 
función de su relación con el espacio y por su fi nalidad, 
por ejemplo: zonas administra  vas, culturales, etc.

Otro elemento fundamental para integrarse al contexto 
es la materialidad y el respeto que se  ene a la naturale-
za, lo cual complementa su impacto dentro de esta zona. 
Entonces, la integración entre el interior y exterior del 
equipamiento favorece una interacción sensorial con el 
espacio para sus visitantes. Para esto, se emplean meca-
nismos como la iluminación y el uso de diferentes mate-
riales. Esto promueve la cohesión comunitaria a través 
de dinámicas sociales que se desarrollan en el centro 
comunitario.
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Fig. 23: Análisis de referente 3
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024



Fig. 24: Análisis de referente a proyecto 3
Fuente: Bing Image Creator Ai; Elaboración Propia, 2024
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Tabla 3: Matriz de Referentes
Fuente: Elaboración Propia, 2024





ETAPA 2
Diagnós  co



2.1 Información General 2.2 Introducción a la 
Metodología

Para comprender el desarrollo del proyecto se u  lizó un 
estudio de método mixto, según Hernández, Fernández 
y Bap  sta (2014), quienes indican en esta metodología 
de inves  gación existen dos fases: cuan  ta  va y cuali-
ta  va, a través de las cuales se realizará un análisis ade-
cuado del proyecto que se llevará a cabo. El modelo in-
ves  ga  vo que se adopta para este proyecto se divide 
en tres fases: diagnós  co, propuesta y producto fi nal. La 
primera fase implica acceder al si  o en donde se realiza-
rá el análisis en varias aristas del espacio:  sico, urbano, 
ambiental, vial, social y topográfi co. A través del diag-
nós  co se conoce el si  o, sus necesidades, contexto, y 
se puede examinar el diseño más adecuado. A par  r de 
esto se desarrolla la primera idea del proyecto en torno 
a los espacios y equipamientos ya existentes del lugar. 
Luego, se recolecta información más detallada respecto 
a norma  vas que apliquen al si  o de estudio, entre ellas 
se revisará el Plan Metropolitano de Ordenamiento Te-
rritorial y las ordenanzas del Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ). Para recopilar y procesar la información 
en la presente inves  gación se emplean las siguientes 
herramientas tecnológicas: ArcGIS, Ilustrador, AutoCAD, 
Google Maps y Googlo Earth.

La segunda fase se desarrolló según el enfoque de corre-
lación entre los conceptos que abordan las expecta  vas 
del si  o de inves  gación y también permite tener los 
primeros acercamientos conceptuales al diseño arqui-
tectónico. Primero, se analizan los referentes arquitectó-
nicos y sus resultados en diferentes ámbitos. Posterior-
mente, se realiza el par  do arquitectónico analizando 
los diagramas y representaciones que dan cuenta de la 

Tipo de proyecto

Linea de Investigación Diseño, Técnica y Sostenibilidad (DITES)

Área de Investigación Diseño Arquitectónico

Delimitación Temporal Periodo Académico B22

Propuesta Innovadora

Tabla 4: Cuadro introductorio información general
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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relación del proyecto con el ambiente exterior. En tercer 
lugar, se plasman las ideas del diseño arquitectónico en 
el anteproyecto, incluyendo los siguientes componen-
tes: propuesta conceptual, propuesta volumétrica, cor-
tes esquemá  cos y plantas zonifi cadas. Para esta fase, 
las herramientas u  lizadas son: SketchUp, Ilustrador y 
AutoCAD.

Por úl  mo, la fase del producto fi nal se efectuará de 
acuerdo a la unión de cada una de las fases o etapas. 
El producto fi nal incluye la realización de planos arqui-
tectónicos, detalles estructurales, instalaciones de agua 
potable, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones 
eléctricas, instalaciones de fuerza, cortes y fachadas ar-
quitectónicas y modelado 3D. Además, se piensa la fun-
ción del proyecto en donde se observa su distribución 
(interna y externa) y relación con el espacio público. Las 
herramientas que se u  lizan en esta fase son: AutoCAD, 
SketchUp, D5 Render, Ilustrador, Photoshop e InDesign. 
A través de los elementos gráfi cos resultantes de estos 
programas se clarifi ca lo que se busca lograr con este 
centro comunitario.



Tabla 5: Síntesis de Inves  gación
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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2.3 Diagnós  co

Fig. 25 Análisis de Sector, Ubicación
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 26 Análisis de Sector, Genius Locci
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 27 Análisis de Sector, Análisis Climá  co
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 28 Análisis de Sector, Análisis Vial
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 29 Análisis de Sector, Análisis de Hitos y Nodos
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 30 Análisis de Sector, Equipamientos
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 31 Análisis de Sector, Uso de Suelo
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 32 Análisis de Sector, Análisis Poblacional
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 33 Análisis de Sector, Áreas Verdes
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 34 Análisis de Sector, Equipamientos del sector 
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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2.4 Conclusiones

Fig. 35 Análisis de Sector, Conclusiones
Fuente: Elaboración Propia, 2024





ETAPA 3
Propuesta



3.1 Memoria Arquitectónica

La propuesta arquitectónica para el centro cultural comunitario contribuye a una mejora integral del sector, desde 
ampliar el espacio público hasta brindar plazas de parqueos para los visitantes. Esta zona central de Cumbayá se ha 
visto afectada debido al crecimiento demográfi co y las transformaciones urbanas que han limitado las relaciones so-
ciales. Frente a esto, se propone un diseño fl exible y acogedor que, a través de fortalecer las dinámicas comunitarias, 
permitan a los usuarios apropiarse del espacio. De esta manera, este espacio de infraestructura pública da paso a 
diferentes manifestaciones culturales y ar  s  cas. Además, su ubicación es estratégica al ser el punto de par  da del 
parque lineal chaquiñán. 

Para el diseño se han considerado la fl exibilidad y funcionalidad que requieren los equipamientos culturales; la 
iluminación, el diseño de fachadas y la distribución del espacio son algunos de los elementos centrales para la pro-
puesta. Es así que la simpleza de la materialidad y su diseño estructural juegan con las visuales, evocando diferentes 
sensaciones espaciales que enriquecen la experiencia del usuario. Entonces, se plantea una propuesta arquitectóni-
ca dinámica que parte de las necesidades del sector y se corresponde con el desarrollo urbano, sin dejar de lado el 
desarrollo social y comunitario de la parroquia.
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3.2 Jus  fi cación del Si  o de Propuesta

La parroquia de Cumbayá se ha visto marcada por una 
importante reconfi guración urbana y económica en la 
úl  ma década. Esto, por una parte, ha signifi cado un 
despunte en el desarrollo del sector, pero también ha 
dado paso a un proceso de gentrifi cación que ha distor-
sionado las dinámicas comunitarias. A esto se suma que 
el crecimiento urbanís  co ha priorizado el aspecto co-
mercial y las viviendas, relegando a un segundo plano la 
infraestructura ligada a la difusión y el fortalecimiento de 
la cultura. Es así que surge la necesidad de incorporar un 
equipamiento cultural en esta zona. 

El proyecto se ubica de manera estratégica en el sector 
del Chaquiñan de Cumbayá. Ahora, uno de los ejes del 
equipamiento cultural es la accesibilidad, lo cual parte 
no sólo de la infraestructura, sino de cómo se enmarca 
el centro cultural en su entorno. Así, considerando que, 
de acuerdo a la norma  va del DMQ, un centro cultural 
 ene un radio de infl uencia de dos kilómetros, las vías 

de primer orden con las que se conecta el sector facilitan 
el acceso desde cualquier punto del centro de Cumbayá. 

En esta línea, se optó por esta zona ya que cuenta con 
una ruta ecológica que atrae a moradores de toda la pa-
rroquia hacia este lugar de esparcimiento y recreación. 
Aquí, la naturaleza que rodea al lugar en que se sitúa el 
proyecto se vuelve un aspecto fundamental con el que 
se establece conexiones que enriquecen el espacio. En-
tonces, las sendas, quebradas y otros elementos natura-
les aquí presentes logran generar en el usuario diferen-
tes visuales que aportan para crear en el centro cultural 
ambientes acogedores. Otro aspecto que aporta valor a 
la elección del si  o es la afl uencia de usuarios que tran-
sitan el Chaquiñán, no sólo por sus zonas naturales, sino 
por la densidad de comercios que lo rodean, de manera 
que pueden observar el centro cultural a medida que re-
corren la zona.

Fig. 36: Comercio cerca del terreno de intervención
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 37 Sectores Benefi ciados por el centro cultural
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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3.3 Defi nición de Concepto

Fig. 38 Defi nición de Concepto
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 39: Conexión con
Fuente: Elaborac
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n Centros Educa  vos
ción Propia, 2024



3.4 Estrategias 

Fig. 40 Estrategia de Accesibilidad A
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 41 Estrategia de Accesibilidad B
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 42 Estrategia Or
Fuente: Elaborac
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agnización en trama
ción Propia, 2024



Fig. 43 Estrategia Con  nuidad Espacial
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 44 Estrategia de Vinculación
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 45 Estrategia de Operaciones Volumétricas
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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3.5 Plan Masa 

Fig. 46 Implantación General
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Zonifi cación

Fig. 47 Zonifi cación
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Programa Arquitectónico

ZONA SUB ZONA  ESPACIOS CANTIDAD ÁREA m2 ÁREA TOTAL TOTAL m2
1 19 19
1 21 21
1 10 9
1 13 13
1 32 32
1 45 45
1 20 20
1 40 40
1 8 8
1 9 9
2 40 80
2 40 80
1 7 7
1 11 11

Taller de manualidades plásticas Área de trabajo 1 49 49
Taller de pintura 1 32 32

1 6 6
1 2,5 2,5

Taller de música 1 35 35

Taller de uso múltiple Área de trabajo 1 49 49
 Biblioteca 1 8 8

2 20 40
1 10 10
1 11 11
1 35 35

Tienda de artesanías 1 28 28
1 4 4
1 2,25 2,25
1 6 6

325,75

199

195

Área de lectura 
Bodega 
Área de trabajo 
Área de investigación digital 
Área de la bibliotecaria 
Área de venta
Área de cobro
SSHH H - M
Bodega 

1 8 8

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Oficina Secretaria general
Contabilidad 
Oficina general 
Recursos humanos 
Secretaria 
Sala de reuniones 
Bodega 
Sala de espera 
Recepcionista 
Información 
SSHH hombre 
SSHH mujer
Zona de impresiones 
Sala de espera 

Recepción 

ADMINISTRATIVA

ZONA PRACTICA

Área de trabajo 
Bodega 
Área de aseo 
Área de trabajo 
Bodega 

Tabla. 6: Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Auditorio 1 12 12
1 3 3
1 20 20
1 65 65

Centro de exposiciones 1 20 20
1 3 3
1 88 88

Escenario musical 1 15 15
1 53 53

Cafetería 2 1,2 2,4
2 36 72
2 12 24
2 16 32
2 20 40

Gimnasio 1 16 16
1 16 16
1 12 12
2 3 6
1 35 35

Terrazas accesibles  Zona de encuentro 5 515 2575
Sala de Estar  Sillones de descanso 3 20 60

Bodega Bodega general 1 15 15
Planta eléctrica Sistema eléctrico 1 8 8

Cuarto de maquinas Maquinas 1 10 10
total 3869,15

93

2830,40

226

Vestíbulos hombre 
Vestíbulos mujeres 
Bodega 
SSHH H - M
Area de maquinas

SERVICIOS GENERALES

RECREACIÓN

Área de cobro 
Área de comedor 
Servicio cafetero 
Área de expedición 
Cocina 

ZONA DE EXHIBICIONES

Vestíbulos 
SSHH M-H
Escenario 
Butacas 
Bodega 
Recepcionista 
Área libre 
Escenario 
Área libre 

Tabla. 6: Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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3.6 Planos Técnicos
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

14
15

16
17
18

Holl

Recepcionista
Información

Sala de espera
Secretaria general
Oficina general

Secretaria
Recursos humanos
Contabilidad

Sala de espera
Área de trabajo
SSHH mujer

SSHH hombre13
Cafetería
Cocina

Escenario musical
Taller musical
Bodega

1
2
3

4
5
6

7
8
9
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Área de trabajo

Fig. 48 Planta Baja
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 49 Planta Alta Nivel +4.00
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 50 Planta Alta Nivel +8.00
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 51 Planta Alta Nivel +12.00
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 52 Fachada Este
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fig. 53 Fachada Oeste
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 54 Fachada Norte
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fig. 55 Fachada Sur
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fig. 57 Corte C-C´
Fuente: Elaboración Propia, 2024



INSTALCIONES DE AGUA POTABLE

Fig. 58 Instalaciones de Agua Potable
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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INSTALCIONES  HIDROSANITARIAS

Fig. 59 Instalaciones Hidrosanitarias
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 60 Instalaciones Eléctricas
Fuente: Elaboración Propia, 2024

INSTALCIONES ELÉCTRICAS
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Fig. 61 Instalaciones de Fuerza
Fuente: Elaboración Propia, 2024

INSTALCIONES  DE FUERZA



Tabla 7. Leyenda instalaciones Eléc  cas
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Tabla 8. Leyenda instalaciones agua potable / hidrosanitarias
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 62 Corte Escan  llón
Fuente: Elaboración Propia, 2024

CADENA DE DESPLANTE

ampostería de Bloque

Pintura y Estucado

Enlucido

Losa Alivianada
hormigón F´c=210kg/cm2

Estribos

Comlumna

Puerta corrediza de
Aluminio

Viga

Vidrio

Mortero
Cerámica

Puerta corrediza de
Aluminio

Vidrio
Losa Alivianada

hormigón F´c=210kg/cm2

Mampostería de Bloque

Pintura y Estucado

Enlucido

Tierra fertil

Lámina
impermeabilizante

Hormigón
F´c=210kg/cm2

Grava

Tubo de Drenaje

Tierra fertil

Lámina
impermeabilizante

Grava

Tubo de Drenaje

Firme de Concreto

Malla electrosoldada

Cerámica

de concreto de
PLANTILLA

ZAPATA

baja resistencia

AISLADA

IMPERMEABILIZANTE
EN AMBAS CARAS

3.7 Detalles



95

Fig. 63 Detalles Construc  vos 1
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 64 Detalles Construc  vos 2
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 65 Detalles Construc  vos 3
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 66 Vista de pájaro 1
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 67 Vista de pájaro 2
Fuente: Elaboración Propia, 2024



3.8 Visualizaciones

Fig. 68 Vista Lateral
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 69 Vista Frontal
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 70 Parque Lateral
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 71 Conexión Edifi cios
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 72 Fachada Lateral
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 73 Vista Terraza
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 74 Pasillo con Espacio de Exposiciones
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 75 Hall de Entrada
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 76 Cafetería Planta Alta
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 77 Gimnasio
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 78 Hall Planta Alta
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 79 Cafetería Planta Baja
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 80 Vista desde Pasillo de Conexión de Edifi cios
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 81 Taller de pintura
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 82 Área de juegos infan  les
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 83 Estacionamiento de bicicletas
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 84 Áreas de Danza
Fuente: Elaboración Propia, 2024



117

Fig. 85  Área de Yoga
Fuente: Elaboración Propia, 2024



Fig. 86 Gimnasio al aire libre
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fig. 87 Área de descanso
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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