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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de fin de carrera se realiza con el objetivo de estudiar y conocer las características aplicadas al 
diseño de un Jardín Botánico con la intención de implementarlo en Conocoto. Esta iniciativa surge como respuesta a 
la necesidad de mostrar el proceso de diseño de un elemento arquitectónico que alberga una infraestructura verde 
de carácter natural, orientada hacia la educación y la cultura, con la finalidad de incentivar a la población a conservar 
la naturaleza nativa mediante un Jardín Botánico.

En la primera etapa se analizó el sector de Conocoto, donde se conoció que debido a su crecimiento poblacional 
existe una pérdida de vegetación, generando una desconexión entre los habitantes de Conocoto y su entorno natural 
nato.

En la segunda etapa se examinó la relación histórica que la población mantenía con su entorno con el propósito de 
realizar un análisis de sitio. Este análisis permitió la elaboración de un diagnóstico que facilitará la selección del lugar 
más apropiado para la implementación del proyecto del Jardín Botánico en Conocoto.

Una vez completadas estas etapas iniciales, se procede a desarrollar estrategias de diseño que posibilitaron la defini-
ción de parámetros esenciales, como la ubicación, dimensiones y necesidades del programa arquitectónico basados 
en un estudio de Jardines Botánicos a nivel mundial, así como considerando los parámetros y necesidades específi-
cos del sector y su población.

Descriptores: Jardín Botánico, identidad ambiental, especies nativas.
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ABSTRACT

Thie current disertation project is conducted with the aim of studying and understanding the characteristics applied 
to the design of a Botanical Garden with the intention of implementing it in Conocoto. This initiative arises in respon-
se to the need to showcase the design process of an architectural element that houses a green infrastructure of a 
natural nature, oriented towards education and culture, with the purpose of encouraging the population to conserve 
native nature through a Botanical Garden.

In the first stage, the Conocoto sector was analyzed, where it was found that due to its population growth, there is 
a loss of vegetation, creating a disconnect between the residents of Conocoto and their native natural environment. 

In the second stage, the historical relationship that the population had with its surroundings was examined with the 
purpose of conducting a site analysis. This analysis allowed the elaboration of a diagnosis that will facilitate the selec-
tion of the most appropriate location for the implementation of the Botanical Garden project in Conocoto.

Once these initial stages are completed, strategies are developed to enable the definition of essential parameters, 
such as location, dimensions, and needs of the architectural program, based on a study of Botanical Gardens world-
wide, as well as considering the specific parameters and needs of the sector and its population.

Keywords: Botanical garden, environmental identity, native species.
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Conocimiento previo



1. Conocimiento previo

1.1 Introducción

Figura 1. Síntesis Problemática
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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traducen directamente en una disminución de la calidad 
de vida para quienes habitan en estas áreas urbanas, con 
consecuencias más amplias como la pérdida significativa 
de la conexión con la identidad ambiental (Moreno, 2021).

La insatisfacción de los residentes urbanos proviene de 
la privación de un entorno natural esencial para una vida 
plena, rompiendo así el vínculo innato del ser huma-
no con su hábitat primordial. Este desajuste lleva a un 
desconocimiento y desatención de los espacios verdes 
que deberían formar parte integral de la ciudad. (Sonia, 
2019).

En países como Argentina, México y Colombia, la falta de 
espacios verdes ha llevado al olvido de elementos histó-
ricos importantes. Por ejemplo, en Argentina, la defores-
tación se ha concentrado aproximadamente en un 80%. 
(Tuchin, 2020).

En las últimas décadas, las ciudades han experimenta-
do un aumento acelerado de habitantes a nivel mundial, 
llevando a una saturación del espacio urbano. Esto se 
debe a la demanda de infraestructuras para la creciente 
población, resultando en una disminución de las áreas 
verdes tanto en los alrededores como dentro de la ciu-
dad (Campos, 2021).

En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) esti-
mó que entre el 80% y el 90% de la población latinoame-
ricana vivirá en ciudades para 2030-2050. Esta migración 
hacia entornos urbanos prevé generar niveles elevados 
de contaminación e impactos ambientales. Los efectos se 

Fuente: Elaboración Propia, 2024 Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 2. Síntesis Problemática Figura 3. Países con ausencia de espacios verdes



En el caso de México, la pérdida de áreas verdes es evi-
dente, donde el 26% de los 18.7 kilómetros cuadrados 
perdidos está relacionado con la tala de árboles en áreas 
residenciales y calles. El resto de las áreas verdes perdi-
das se asocian con diversos usos del suelo, como habita-
cional (63.1%), equipamiento (17.2%), espacios abiertos 
(11.5%), planos parciales de desarrollo urbano (4.6%) y 
usos industriales, comerciales y estacionamientos (3,6%) 
(González, 2020). Este fenómeno contribuye a la pérdida 
de elementos importantes en la historia y el entorno na-
tural de estos países.

En el caso de Ecuador en las últimas dos décadas y me-
dia, se ha producido la pérdida de más de 2 millones de 
hectáreas de bosque tropical, lo que equivale a aproxi-
madamente el 7,8% del área total del país. Este fenó-
meno se atribuye a la intensificación del extractivismo 
(Procedimiento de obtención de recursos naturales), que 
se ha convertido en la base del modelo económico ecua-
toriano (Montaño, 2021).

La creciente dependencia de la explotación de recursos 
primarios como petróleo, minerales y plantas agrícolas. 
La dependencia del país de este tipo de bienes no sólo 
contribuye a la deforestación, sino también a su degra-
dación, provocando el colapso de la biodiversidad, de-
terminando un vínculo con la producción esto en cuanto 

En Colombia, la quebrada El Guabal marca el límite con 
la Reserva Natural del Bosque de Yotoko. Esta reserva ha 
sido parte integral del Plan Territorial Nacional durante 
63 años, pero enfrenta amenazas significativas debido a 
la construcción de carreteras.

Figura 4. Porcentajes de ausencia de espacios verdes
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 5. Problemática en escala macro, meso y micro
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Figura 6. Ubicación demográfica de Conocoto
Fuente: Elaboración Propia, 2024

a nivel nacional; mientras que la producción de la ciudad 
en este caso Quito, es a partir de la lógica del mercado, ya 
que es quien organiza el territorio, y a pesar de que exis-
ten regulaciones municipales, el principal interés desde 
este enfoque es captar más espacios y las ganancias que 
este crecimiento pueda producir. (Montaño, 2021).

Esta dinámica se ha trasladado a los valles de Quito; un 
ejemplo claro es Conocoto, una conurbación que forma 

parte de Quito y se enfrenta a estos problemas. Esto se 
debe en gran medida a la falta de conciencia ambiental y 
a la falta de instalaciones suficientes para que los ciudada-
nos sean más conscientes de las cuestiones ambientales. 
Conocoto es una de las 33 parroquias rurales que se en-
cuentran en el Distrito Metropolitano de Quito, en la pro-
vincia de Pichincha. Está ubicada al suroriente de la ciu-
dad, específicamente en el Valle de los Chillos (INEC, 2010). 



Figura 7. Conclusión general de Conocoto
Fuente: Elaboración Propia, 2024

A lo largo de los años, esta parroquia ha experimenta-
do un notorio aumento en su población, destacándose 
como un ejemplo claro de crecimiento progresivo en las 
zonas suburbanas de la ciudad. Según el censo de 2001, 
la población era de 53,137 habitantes, mientras que para 
el año 2010, la cifra se incrementó a 82,072 habitantes, 
según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC, 2010). 

A pesar de que, durante muchos años, incluso en sus or-
denanzas, se ha planteado la preservación de espacios 
verdes, esta lógica se ha desviado en el tiempo. En los úl-
timos años, Conocoto ha experimentado un crecimiento 
acelerado que, en muchas ocasiones, ha dejado de lado 
la visión inicial de mantener una armonía con la natura-
leza. Este cambio ha dejado una huella ecológica en la 
identidad ambiental de la zona, que lamentablemente se 
diluye con el tiempo (PDOT, 2024).
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 8. Síntesis Justificativa



Los jardines botánicos están ganando cada vez más 
importancia en todo el mundo. Estos espacios no solo 
sirven como lugares de investigación, conservación y 
educación sobre los ecosistemas vegetales, sino que 
también desempeñan un papel crucial en la concienti-
zación del público. En el contexto actual de expansión 
urbana, los jardines botánicos se perfilan como espacios 
recreativos esenciales que pueden ayudar a contrarres-
tar la pérdida de identidad ecológica causada por el cre-
cimiento de áreas urbanas y la consiguiente reducción 
de los entornos naturales (De la Torre, 2014).

En consecuencia, la utilización de jardines botánicos 
debe ir de la mano con una conciencia activa. Dado que 
numerosas especies desaparecen antes de ser descu-
biertas, resulta imperativo investigar la vegetación y apli-
car medidas que contribuyan a su preservación. En este 
contexto, la planificación de programas informativos 
adecuados se convierte en esencial para llevar a cabo 
la creación de espacios destinados a la investigación, la 
educación ambiental y la conservación de la naturaleza. 
(PDOT, 2023).

Estos programas también desempeñan un papel crucial 
en cambiar la percepción de la población, pasando de 
simplemente utilizar la naturaleza a respetarla y conser-
varla. Al mismo tiempo, se busca transmitir sus riquezas y 
diversidad a las generaciones futuras. (De la Torre, 2014).

Numerosos estudios respaldan la afirmación de que la 
presencia de plantas y las visitas a entornos naturales 
pueden reducir el estrés y promover la recuperación ce-
rebral, teniendo un impacto positivo en la salud tanto de 
los seres humanos como de los animales. Los espacios 
verdes no solo benefician la salud física, sino que tam-
bién desempeñan un papel fundamental en el bienestar 
mental. (Lew, 2012).

En el marco de su plan de desarrollo y ordenamiento te-
rritorial, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 
de la parroquia de Conocoto tiene como objetivo princi-
pal gestionar la recuperación y conservación de quebra-
das, así como llevar a cabo la restauración de espacios 
verdes y bosques. (GAD, 2023).

En resumen, se concluye que este enfoque sería de suma 
importancia para la conservación de la diversidad bioló-
gica y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
(Castellano, 2015).
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1.2 Objetivos

Objetivo general

Diseñar un anteproyecto de Jardín botánico en el sector 
de Conocoto, donde se alberguen especies nativas del 
sector.

Objetivos específicos:

Investigar un programa arquitectónico que per-
mita el funcionamiento de un jardín botáni-
co con enfoque educativo y cultural, específica-
mente diseñado para dimensiones pequeñas. 
Investigar las características del sector, entre ellas su ve-
getación nativa, así como su población, ya que las carac-
terísticas del jardín botánico están ligadas a educar a la 
población acerca de esta vegetación.

Desarrollar estrategias de diseño que estén directamen-
te relacionadas con el análisis de los dos objetivos an-
teriores, asegurando una integración efectiva del jardín 
botánico en su entorno y potenciando su impacto edu-
cativo y cultural.



1.3 Fundamentación Teórica

Figura 9. Síntesis Fundamentación teórica
Fuente: Elaboración Propia, 2024

El medio ambiente perdura sin la presencia de las perso-
nas, pero la existencia de las personas no es posible sin 
el medio ambiente. Desde los primeros Homo sapiens, 
nuestra especie ha mantenido interacciones con los eco-
sistemas para satisfacer nuestras necesidades y desarro-
llar la civilización moderna. La relación que mantenemos 
con el medio ambiente puede ser examinada desde di-

versas perspectivas, una de las cuales es el enfoque de 
los servicios ecosistémicos. 

Este análisis implica explorar las conexiones entre la na-
turaleza y la sociedad, así como comprender cómo nos 
beneficiamos de ellas (Dema, 2020).
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SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

¿Que son los servicios ecosistémicos?

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los 
ecosistemas brindan a la sociedad y mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas. El objetivo 
es aprender más sobre los ecosistemas y las oportunida-
des existentes para protegerlos o restaurarlos y, en úl-
tima instancia, proteger su biodiversidad. (Creaf, 2016).

Para ello es necesario utilizar los recursos y servicios que 
nos proporcionan los ecosistemas de forma sostenible. 
En última instancia, todos dependemos de estos servi-
cios ecosistémicos. (Dema, 2020).

La desconexión que los habitantes de la ciudad que han 
tenido en las ultimas décadas a generado que exista una 
pérdida del entendimiento de los servicios ecosistemicos 
que brinda la naturaleza, y esto ha provocado un aban-
dono del cuidado y preservación de está. (Roldan, 2020).

¿Por qué se da este abandono?

Por el crecimiento de la ciudad que busca cumplir con las 
infraestructuras de vivienda y servicios, sin una planifica-
ción que incluya el mantenimiento de espacios verdes.

¿Como esto rompe el vínculo de los habitantes de la ciu-
dad con la naturaleza?

Al no existir entornos naturales o infraestructuras verdes 
ya sean naturales o seminaturales, gran parte de la po-
blacion urbana no tiene  acceso a estos espacios.

La existencia de ciertas infraestructuras verdes restable-
cen o minimizan las consecuencias de perdida de cone-

xión entre el entorno natural y el entorno urbano en la 
calidad de vida e identidad ambiental, dando a conocer 
los servicios ecosistémicos, asi como el funcionamiento 
de los entornos naturales, en muchas ocasiones infraes-
tructuras como los parques y jardines pueden ser un me-
dio de difusión que  podría colaborar en difundir conoci-
mientos sobre la importancia de mantener los 

ecosistemas vivos, para disfrutar de los servicios ecosis-
témicos que brindan, los cuales tienen una gran reper-
cusión en la calidad de vida de los seres vivos. (Nuñez, 
2021).

Infraestructura verde Urbana

La infraestructura verde es una red de áreas naturales 
y seminaturales y otros elementos ambientales estraté-
gicamente planificados, diseñados y gestionados para 
proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémi-
cos. La infraestructura verde se considera una red de es-
pacios y elementos que pueden mejorar la resiliencia a 
impactos como el cambio climático, ayudar a proteger la 
biodiversidad y beneficiar a la humanidad manteniendo 
y mejorando los servicios ecosistémicos. (Dige, 2021). 

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 10. Clasificación de tipo de Infraestructuras



Figura 12. Falta de conciencia ambiental
Fuente: Elaboración Propia, 2024

La Infraestructura verde se ha clasificado en dos sistemas: 
la Infraestructura verde Natural, y la Seminatural o Artificial.

Dentro de la Infraestructura verde Seminatural o Artifi-
cial podemos encontrar: Infraestructuras como fachadas 
y cubiertas verdes que se adhieren a los edificios para 
mejorar la calidad de vida y funcionamiento dentro del 
espacio urbano.

Las Infraestructuras verdes naturales podemos encon-
trar espacios como: parques, bosques, jardines botáni-
cos que ofrecen a los habitantes de la ciudad espacios 
con vegetación natural, en los que pueden conocer la 
vegetación nativa o vegetaciones de otros lugares.

Como se ha destacado previamente, los servicios ecosis-
témicos abarcan una variedad de beneficios que las per-
sonas y la sociedad obtienen del funcionamiento de los 
ecosistemas. Estos incluyen, entre otros, la extracción de 
agua limpia, la formación de suelos, la regulación climá-
tica proporcionada por los bosques, la polinización y la 
conservación de la biodiversidad (Gipuzkoa, 2023).

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 11. Representación esquemática 
fundamentación teórica

La construcción de ciudades sostenibles es probable-
mente uno de los temas más apremiantes de la arqui-
tectura y la planificación urbana actual. Aspectos como 
la insuficiente calidad y cantidad del espacio público y la 
degradación de los ecosistemas asociada al crecimiento 
urbano descontrolado sugieren que parece una utopía 
(procesos creativos que aspiran a mejorar la sociedad en 
la que surgen, lo hacen mediante la utilización de símbo-
los) para algunas ciudades.  (Abellán, 2015).

En varias ciudades del Ecuador como la ciudad de Quito 
se enfrenta a problemas debido a la falta de conciencia 
ambiental por parte de los habitantes como es el caso de 
Conocoto, que se debe no únicamente a la falta de con-
ciencia ambiental sino también en gran medida a la falta 
de infraestructuras verdes naturales. (Abellán, 2015).
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Ante esta situación, se propone una intervención arqui-
tectónica urbana en forma de jardín botánico, ubicación 
estratégica para que gane importancia a gran escala, 
dado que es uno de los ecosistemas más afectados de la 
ciudad. Multidimensional tanto en su entorno inmediato 
como a escala macro, se convirtió en un hito y contribu-
yó significativamente a la solución de estos problemas. 
(GAD, 2023).

Los temas que se tratan a continuación corresponden 
principalmente al origen y características generales del 
jardín botánico. Como antecedente y conocimiento 
general sobre ellos y su desarrollo, se discute luego el 
efecto de protección. Los ecosistemas que estos espa-
cios sustentan, su papel en la investigación, la educación 
y el cuidado y comprensión de los espacios ecológicos. 
(Bonells, 2018).

Aunque originalmente fueron financiados como espacio 
para obtener productos vegetales, recientemente se ha 
intentado plantar jardines con diversos fines. Uno de los 
propósitos principales está relacionado con la botánica, 
la investigación y la educación de las plantas, y a menudo 
se lo denomina jardín botánico. (Bonells, 2018).

Según la definición de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN), un jardín botánico es 
una colección de plantas científicamente etiquetadas 
dispuestas, mantenidas y disponibles al público para re-
creación, educación e investigación. (Heyd, 2021).

Una característica de estos espacios es que, si bien son re-
sultado del diseño y la intervención humana, se presentan 
como reservas naturales o reservas naturales, es decir en 
otras palabras, lo que consideramos naturaleza, paradóji-
camente, no es enteramente natural, sino un producto de 
los humanos y no enteramente artificial. (Arroyo, 2022).

 Un jardín botánico encarna el concepto de heterotopía 
(espacio entre el orden y el desorden proporciona en-
tornos que no podemos encontrar de forma natural), en 
entornos urbanos o rurales, porque es imposible encon-
trar tal grado de diversidad y mucho menos. de todo el 
mundo. (Bonells, 2018).

Por otro lado, todos los jardines botánicos alrededor del 
mundo están catalogados como espacios para diversas 
actividades, pero lo que los distingue de otros objetos 
como los parques ecológicos o los parques temáticos es 
su carácter científico en cuanto a recolección, cultivo, 
mantenimiento e investigación. Varias colecciones de 
vida. (De la Torre, 2014).

Sus orígenes se remontan a la civilización egipcia, los 
jardines reales de Ptolomeo III de Egipto fueron planifi-
cados por Nekhts alrededor del 1500 a.C., luego los jardi-
nes de Italia y el estilo renacentista continuaron en Roma 
y Atenas, donde comenzaron a crecer plantas medicina-
les. Sin embargo, estos espacios se han convertido en 
lugares para la educación, la adquisición de conciencia 
ambiental, la cultura del papel de los diferentes ecosiste-
mas en el equilibrio del medio ambiente y el aprendizaje 
experiencial directo, en lugar de simples bibliotecas de 
plantas y semillas es decir, sus partes teórica y práctica 
están coubicadas (Martin, 2020).

Jardín Botánico parte de la Infraestructura verde.

Los jardines botánicos pueden albergar elementos clave 
de infraestructura verde, que pueden ser espacios abier-
tos, áreas naturales, parques y árboles urbanos; calles, 
plazas y espacios públicos verdes; sistemas de drenaje, 
ríos y vías navegables sostenibles y senderos para peato-
nes; Con el tiempo, esta red de infraestructura verde po-
drá brindar a los ciudadanos una amplia gama de benefi-



cios sociales, ambientales y económicos. (Abellán, 2015).

Corredores vegetales con Infraestructuras verdes 
naturales.

Los corredores ecológicos forman una red dirigida de in-
fraestructura verde basada en ubicaciones estratégicas 
de espacios multifuncionales e interconectados, mejorar 
el acceso al entorno natural de la ciudad, los espacios 
abiertos, el transporte no motorizado y construir infraes-
tructura que tenga en cuenta la continuidad de un entor-
no ideal en una gran ciudad. (Suarez, 2011).

JARDÍN BOTÁNICO

¿ Qué es un jardín botánico?.

Son salas diseñadas para la conservación, exhibición e 
investigación de plantas o especies vegetales, el jardín 
botánico está dedicado a la investigación científica bioló-
gica centrada en las plantas y a la exhibición y educación 
de las mismas. (Ibiza, 2022).

Es una colección de especies de plantas vivas, donde se 
almacenan diferentes tipos de plantas en forma de mu-
seo viviente. Estas colecciones son especializadas por-
que se conoce el origen, uso y taxonomía de las plantas 
que allí se encuentran. No es sólo una colección de plan-
tas sino que también contiene mucha información sobre 
las plantas. (Rothschuh, 2023).

Pincipios de composición de un jardín botánico.

Se pueden identificar diversos principios de composición 
en los jardines botánicos según sus objetivos específicos. 
Estas categorías incluyen:

Jardines Temáticos: Dentro de los jardines botánicos 
orientados al turismo y que no se centran en la inves-
tigación científica, es común encontrar áreas temáticas. 
Estas secciones, que a veces requieren pago para acce-
der, se caracterizan por la presencia de jardines divididos 
en diferentes temas, complementados con estatuas y 
estructuras que generan una atmósfera similar a la de 
un parque de atracciones. Aunque menos frecuentes, 
ofrecen una experiencia única.

Jardines Medicinales o Jardines de Simples: Dedicados 
exclusivamente a plantas medicinales utilizadas en la 
herbolaria.

Jardines Botánicos Universitarios: Dirigidos al uso por 
parte de estudiantes e investigadores. En muchos casos, 
no están abiertos al público en general, o solo una parte 
limitada está disponible para visitantes.

Jardín Etnobotánico: Alberga plantas de gran valor cul-
tural para una región específica. A través de este tipo 
de jardín, es posible obtener más información sobre la 
zona, ya que las plantas presentes pueden tener signifi-
cado medicinal, económico, religioso o social.

Jardín de Flora Representativa: Contiene plantas emble-
máticas de una ubicación específica. Puede incluir espe-
cies características de una región estatal o nacional, así 
como plantas de lugares distantes para exhibir la diver-
sidad de la flora en diferentes partes del mundo. (Roths-
chuh, 2023).

Materiales de construcción para un jardín botánico.

Naturales: Se caracterizan por su presencia en la naturale-
za y se clasifican según su origen, ya sean de origen animal, 
vegetal o mineral,por tanto, a juzgar por su composición, 
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Figura 13. Necesidades generales de un Jardín Botánico
Fuente: Elaboración Propia, 2024

algunos probióticos proceden de organismos vivos; algu-
nos son probióticos, es decir, derivados de organismos vi-
vos; otros son sustancias inorgánicas como las rocas, una 
de sus características es que pueden crear un ambiente 
cálido, ya que sus tonos suelen ser suaves. (Stretto, 2022).

Artificiales: Su origen está relacionado con el proceso de 
transformación, ya que fueron creados por el hombre, una 
de sus características es que no existen en la naturaleza por 
sí solos. Por ejemplo, plástico, en general, incluyen agluti-
nantes como el cemento, también incluyen polímeros sinté-
ticos y fibra de vidrio, tienen diversas aplicaciones como ad-
hesivos, selladores, aislantes, pinturas, etc. (Stretto, 2022).

Cómo el jardín botánico puede ayudar a la recupera-
ción de la identidad natural.

INVESTIGACIÓN: En los jardines botánicos, se lleva a cabo 
una considerable cantidad de investigaciones científicas 
centradas en la vegetación, acercando el estudio hacia la 
adaptación de especies que han sido introducidas fuera 
de sus hábitats originales. (AEPJP, 2019).

CONSERVACIÓN: Dado que numerosas especies vegeta-
les enfrentan amenazas de extinción, los jardines botáni-
cos desempeñan un papel fundamental en la conserva-
ción de estas especies y en el cuidado de la naturaleza en 



Figura 14. Ejemplo de Jardín Botánico (Investigación, 
conservación, educación y turismo)
Fuente: Elaboración Propia, 2024

general. Su contribución resulta crucial para preservar la 
diversidad vegetal, garantizando la supervivencia de mu-
chas plantas hasta el día de hoy. (AEPJP, 2019).

EDUCACIÓN: Los jardines botánicos se erigen como va-
liosos centros educativos, proporcionando información 
técnica sobre cada planta, incluyendo su nombre cientí-
fico, origen, presentación y consejos de cultivo. Además, 
fomentan la toma de conciencia, promoviendo el respe-
to y aprecio por la naturaleza. (AEPJP, 2019).

TURISMO: Como parte integral del ecoturismo, los jardi-
nes botánicos se convierten en atractivos turísticos des-
tacados. Al ser espacios llenos de biodiversidad, estos 
jardines juegan un papel clave como destinos turísticos, 
ofreciendo una experiencia única para quienes buscan 
explorar la riqueza natural. (AEPJP, 2019).
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Fuente: Elaboración propia 2024

CASOS DE ESTUDIO

Tabla 1. Matriz de Referentes



Tabla 2. Matriz resumen referentes elegidos
Fuente: Elaboración propia 2024

En relación con los casos de estudio, se eligieron tres, de 
los cuales dos son de ámbito internacional y uno es de 
alcance nacional. Estos fueron elegidos Estas elecciones 
se basaron en la similitud de su entorno con el área en la 
que se implementará el proyecto actual del jardín botá-

nico en Conocoto, abordando factores como el clima, la 
zonificación y la magnitud. A continuación, se presentan 
tablas que detallan datos, descripciones y aspectos des-
tacados de cada uno de los casos seleccionados.
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Fuente: Elaboración propia 2024
Tabla 3. Análisis de referente 1

JARDÍN BOTÁNICO DE CULIACÁN



Tabla 4. Análisis de Referente 2
Fuente: Elaboración propia 2024

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
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Fuente: Elaboración propia 2024
Tabla 5. Análisis de Referente 3

JARDÍN BOTÁNICO DE QUITO
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Tabla 6. Cuadro introductorio información 
general (Formato)
Fuente: Elaboración propia 2024

2. Diagnóstico

2.1 Introducción General

2.2 Introducción a la metodología

La presente tesis tiene una metodología de investiga-
ción mixta, se divide en tres fases básicas y elementales 
que conforman el proceso de desarrollo del proyecto 
arquitectónico del Jardín Botánico. Estas fases son: la 
del diagnóstico, el proceso creativo y la del diseño ar-
quitectónico. Cada uno de estos puntos son claves desde 
la elaboración hasta aspectos más particulares como la 
materialidad del diseño final. (Feria, 2018).

La primera Fase conocida como Diagnóstico, se proyecta 
en hacer un análisis socio cultural del cual obtendremos 
un primer resultado que será el entendimiento del fun-
cionamiento de la Infraestructura que debe de tener un 
Jardín Botánico; del mismo modo dentro de esta primera 

fase se plantea un análisis del entorno y del usuario, que 
nos dará como resultado el entender las necesidades de 
ese espacio y de la población en donde será ubicado este 
proyecto. Es así que con la obtención de ambos paráme-
tros podemos llegar a un resultado final que concluirá 
en el programa arquitectónico del proyecto. (Hernández, 
2019).

La segunda Fase tiene como fundamento el proceso 
creativo, el mismo que necesita de algunas técnicas y re-
querimientos donde se utilizarán diferentes herramien-
tas digitales y software de diseño, la cual nos dará como 
resultado al anteproyecto. En base a este se podrá plas-
mar y conceptualizar propuestas, bocetos, diagramas de 
zonificación, estrategias de diseño y volumetrías que fa-
ciliten las ideas de manera visual. (Muntané, 2010).



Figura 15. Introducción a la Metodología
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Como última Fase se tendrá el Proyecto final, el mismo 
que se desarrollará realizando planos arquitectónicos 
que nos permitirán observar la distribución espacial y 
funcional; planos estructurales e instalaciones que nos 
proporcionará ver la fusión con las demás ingenierías; 
cortes que nos darán una visión de la proporción del ser 
humano con respecto al elemento arquitectónico; facha-

das que buscará que exista una analogía con algún ele-
mento de la naturaleza, y representaciones visuales re-
alistas que nos ayuden adentrarnos en el proyecto. Con 
todos estos elementos obtendremos como resultado fi-
nal el diseño de un anteproyecto de un Jardín Botánico. 
(Fernández, 2005).
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Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Ubicación

La Parroquia de Conocoto está ubicada al occidente del 
Distrito Metropolitano de Quito, en el Valle de los Chi-
llos, sobre la ladera oriental de la loma de Puengasí.

La parroquia rural de Conocoto, pertenece a la provincia 
de Pichincha y se encuentra dentro del cantón Quito; y 
es dirigida por la Administración Zonal Los Chillos.

Cuenta con 156 barrios divididos en comunas y zonas 
urbanas.

Límites: Conocoto se encuentra limitado al norte con pa-
rroquia de Cumbayá, al sur la Parroquia de Amaguaña 
y Cantón Rumiñahui, al este Guangopolo, Alangasí y el 
Cantón Rumiñahui, occidente la Ciudad de Quito.

Figura 16. Situación Geográfica

Figura 17. Ubicación Geográfica



Características Físicas de la Parroquia de Conocoto

Superficie: La parroquia se desenvuelve en 56 km2.

Altitud: varía entre los 2.390 y los 3.175 metros sobre el 
nivel del mar.

Hidrografía: se cuenta El Río San Pedro, Rio Pita y Rio Ca-
pelo. 18 quebradas y 1 quebradilla

Clima: temperatura media que oscila entre 14.61°C a 
16.73°.

Figura 18. Caracteristicas físicas de Conocoto
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Cobertura y uso de la tierra

Las zonas antrópicas o urbanizadas tienen el porcentaje 
más alto de cobertura con el 56% de la superficie total, 
las tierras agropecuarias con el 28%; los bosques (plan-
tados y naturales) con el 15% localizados mayormente 
en la parte sur-este de la parroquia; y, una pequeña su-
perficie de 4,58 ha ocupada por vegetación arbustiva y 
herbácea.

Figura 19. Cobertura y uso de suelo de Conocoto

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

La localidad de Conocoto ha experimentado un aumento 
constante en su población.
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Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Censo Ecuador, n.d.

Fuente: Quizizz. (s. f.)

En el año 2010, la cifra ascendió a 82.072 residentes, y 
para el año 2020, la población alcanza los 101.954 habi-
tantes.

La tasa promedio de crecimiento durante el período 
comprendido entre 2010 y 2020 es de aproximadamen-
te el 24,4%.

La parroquia de Conocoto tiene una densidad de 1.981,2 
h/Km2 siendo una de las más altas de la provincia de Pi-
chincha. Esto implica un fuerte proceso de urbanización 
y densificación poblacional.

Figura 20. Grafico

Figura 21. Densidad poblacional

Grupos Étnicos En Conocoto

Según datos del GAD parroquial de Conocoto, el 87% de 
la población se identifica a sí misma como mestiza.

Figura 22. Grupos Étnicos



Según el INEC la autoidentificación está influenciada por 
la cultura y las costumbres, como se detalla en la siguien-
te tabla.

PIRÁMIDE ETAREA DE LA PARROQUIA

Los niños, adolescentes y jóvenes (menores de 29 años), 
representan el 43%; el grupo 30 a 64 años figuran el 33% 
y los adultos mayores el 24%, lo que indica una pobla-
ción mayoritariamente “joven” y en edad productiva.

Figura 23. Pirámide Poblacional Conocoto
Fuente: INEC 2010

Fuente: INEC 2010

Fuente: INEC 2010

SITUACIÓN ECONÓMICA

Sector Terceario

La economía de la parroquia se sustenta en el sector ter-
ciario, que generan el 74% del empleo.

Sector Secundario

El sector secundario compuesto por la industria manu-
facturera y la construcción representa el 25%.

Figura 24. Terceario

Figura 25. Secundario
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Fuente: INEC 2010

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam-2018

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam-2018

Sector Primario

El sector primario representa el 1%; la actividad agríco-
la que se encuentra en el sector primario va perdiendo 
espacio como consecuencia del incremento de la cons-
trucción de conjuntos habitacionales en espacios que 
anteriormente eran ocupado para la agricultura.

Figura 26. Primaria

Categoría de ocupación de la población de Conocoto

Figura 27. Categoría de ocupacion de la población de 
Conocoto

Al analizar la generación de empleo por ramas de activi-
dad se muestra que predominan las actividades de servi-
cios, comercio e industria manufacturera La mayor con-
tribución a la Población Económicamente Activa (PEA). 
Provienen de empleados privados.

Figura 28. Condición de actividad en la cabecera parro-
quial de Conocoto

SITUACIÓN CULTURAL

El nombre Conocoto proviene de la palabra quichua 
“Cunugcutu”, que significa Loma Abrigada.

La parroquia inicia en una meseta a 150 m sobre el va-
lle, protegida del viento por el Pasochoa y la Loma de 
Puengasí.

Hace 12,000 años, Conocoto fue habitada por nómadas, 
luego se volvieron sedentarios con la agricultura y el cul-
tivo del maíz.

Entre 550 y 1,140 D.C., los pueblos Cara y Panzaleo se 
establecieron en el Valle de los Chillos.

La conquista española afectó a los habitantes locales, 
quienes quedaron bajo el yugo de las encomiendas.

En 1560, se fundó Conocoto como doctrina y pueblo.

En 1725, la doctrina se convirtió en parroquia eclesiásti-
ca llamada San Pedro de Conocoto.



En 1822, se libró el combate de Conocoto antes de la 
Batalla de Pichincha.

En 1861, la Convención Nacional dividió políticamente 
Ecuador, incluyendo a Conocoto.

El impacto más significativo fue la Ley de Reforma Agra-
ria en la década de 1960, que puso fin a las haciendas. La 
gran oferta de tierras atrajo a nuevos habitantes, dando 

lugar a asentamientos desorganizados y sin servicios bá-
sicos en Conocoto.

La necesidad de vivienda, la gran oferta de tierras, el cli-
ma y la cercanía a Quito hizo que se produjera una gran 
afluencia de personas hacia Conocoto. La construcción 
de carreteras y escuelas, así como la ubicación estratégi-
ca, contribuyó a su desarrollo.

Figura 29. Historia de Conocoto
Fuente: CEPAL/CELADE Redatam-2018
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Análisis de Normativa

Es fundamental destacar que en nuestro país no existe 
una normativa específica que se aplique a este tipo de in-
fraestructura. Por este motivo, se considerarán las condi-
ciones urbanísticas establecidas por la normativa perua-
na, tomado como referencia en un análisis de caso que 
se realizó en este trabajo de investigación. En particular, 
se respaldará en SEDESOL (Secretaría de Desarrollo So-
cial) de Perú, ya que se clasifica al jardín botánico como 
un centro cultural y Educativo. Asimismo, se tendrá en 
cuenta el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
2021-2024 de la parroquia rural de Conocoto.

Tabla 7. Categoría de la Ciudad de Huánuco – 
Normativa Referente
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Según la clasificación del Sistema Nacional de Equipa-
miento Urbano (SISNEU), el jardín botánico se catego-
riza como equipamiento cultural. De acuerdo con esta 
clasificación, se considera equipamiento cultural a aquel 
que ofrece actividades relacionadas con la producción y 
difusión de bienes y actividades culturales destinadas a 
la preservación, transmisión y conservación del conoci-
miento. Además, abarca el fomento y la difusión de la 
cultura, la exhibición de las artes, así como actividades 
de interacción social.

Por otro lado, la normativa menciona que: El estado im-
pulsa la creación de centros de conservación ex situ, que 

comprenden herbarios, jardines botánicos, bancos de 
genes, entre otros. Estos centros tienen como objetivo 
complementar las acciones de conservación in situ. Una 
prioridad de estos centros es el cuidado y gestión de es-
pecies autóctonas y sus parientes silvestres.

Tabla 8. Indicador Equipamiento Urbano – 
Normativa Referente

Tabla 9. Condiciones Urbanísticas– 
Normativa Referente

2.3 Conclusiones

El proyecto arquitectónico evoca diversas sensaciones, 
destacándose como un lugar apacible, tranquilo y agra-
dable que incentiva al visitante a explorar sus diferentes 
áreas. Esto se logró mediante la armonización de formas, 
la dinámica de la geometría y la distribución simétrica de 
los espacios. La unidad entre ellos y la coherencia funcio-
nal del lugar contribuyen a crear un entorno que invita 
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a la serenidad, a la vez que el recorrido por el jardín se 
caracteriza por su trazado curvilíneo.

En relación al segundo objetivo, las características aplica-
das en el diseño del jardín botánico para la investigación 
de las especies nativas del sector se centran en la crea-
ción de volúmenes que exhiben las especies vegetales, 
manteniendo una conexión fluida entre el interior y el 
entorno exterior para las diferentes plantas y arbustos.

Finalmente, en respuesta al último objetivo, se ha di-
señado el jardín botánico considerando las condiciones 
óptimas para su desarrollo. Las edificaciones se integran 
armoniosamente con las áreas verdes mediante la cui-
dadosa elección de materiales, escala y forma, así como 
la incorporación de jardineras y patios verdes. Se logra la 
conexión del ser humano con la naturaleza a través de la 
circulación principal de formas curvilíneas, la presencia 
de elementos de agua artificial, el uso selectivo de ma-
teriales en los caminos y la organización meticulosa de 
los elementos vegetales. El resultado final es un jardín 
botánico que cumple eficazmente con su función de pre-
servar y difundir las diversas especies nativas de la pa-
rroquia de Conocoto, presentándose como un proyecto 
atractivo y visualmente llamativo para los usuarios.





ETAPA 3
Mi Propuesta
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3. Mi Propuesta

3.1 Introducción General

Conocoto ha experimentado un notorio incremento en su 
población a lo largo de los años, consolidándose como un 
claro ejemplo de crecimiento progresivo en las áreas su-
burbanas de la ciudad. A pesar de los cambios demográ-
ficos y urbanísticos que ha experimentado la parroquia, 
y en constancia con la propuesta del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, se propone la creación de una 
infraestructura verde natural, siendo este un Jardín Botá-
nico, con la finalidad de poder rehabilitar y conservar la 
identidad del lugar, tipos de arborización, quebrada exis-
tente y de la población. Una de las funciones principales 
de esta propuesta arquitectónica es la preservación de las 
especies nativas del sector, mientras que la causa indirec-
ta más relevante se vincula con el desconocimiento y la 
pérdida del potencial que posee la biodiversidad vegetal 
en aspectos culturales y educativos. 

Otra de las funciones del Jardín es establecer una cone-
xión directa entre el ser humano y la vegetación, promo-
viendo una relación más estrecha entre la arquitectura y 
la naturaleza. Esta conexión busca armonizar lo artificial, 
creado por el ser humano, con lo natural, representado 
por la vegetación nativa del sector de Conocoto. Se re-
conoce que los espacios verdes, incluso a nivel de salud, 
ofrecen beneficios significativos, contribuyendo al bienes-
tar general. En última instancia, es en este contexto donde 
el Jardín Botánico emerge como un escenario vital para 
fortalecer y preservar la identidad ambiental del lugar.

3.2 Justificación del sitio de la propuesta (Lote).

Figura 30. Introducción a la Metodología
Fuente: Elaboración Propia, 2024

La parroquia de Conocoto representa las relaciones del 
ser humano a través de variables como Demografía, 
Educación, Salud, Uso de espacios públicos, Cultura, Mo-
vilidad Humana, En consecuencia, se ha optado por em-
prender el proyecto del Jardín Botánico con la finalidad de 
enriquecer la calidad de vida de los habitantes de la zona. 
Este proyecto busca establecer una conexión directa entre 
el ser humano y la naturaleza, aprovechando los valiosos 
recursos que la parroquia ofrece, gracias a su abundante 
riqueza en flora y fauna. El lote cuenta con una grandiosa 
vista de la vegetación perteneciente a la zona.



Figura 31. Síntesis justificativa del Sitio de Propuesta
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Fuente: Elaboración Propia, 2024

3.3 Estrategias de Implantación

Figura 32. Diagrama de Relación funcional

Entre las estrategias que se considero para el diseño del 
Jardín botánico fueron:

Protección contra el ruido mediante barrera vegetal (rui-
do de vehículos, smock).

De implantación: parqueadero hacia la vía, parte vege-
tada hacia la quebrada.

Formal (forma): la naturaleza no es estática ni regular, 
por esta razón el proyecto tiene movimiento. 

Lugar: el proyecto está conformado por una circulación 
curvilínea que enlaza a todos los volúmenes dispersos en 
el terreno con el fin de que el usuario recorra todo el lugar.

Integración: volúmenes en repetición que integran lo 
construido con lo natural (quebrada).
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3.4 Definición de Concepto



Tabla 10. Resumen general de especies vegetales
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Árboles Exteriores

Figura 33. Esquema de Árbol exterior Especie 1
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 34. Esquema de Árbol exterior Especie 2



Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 35. Esquema de Árbol exterior Especie 3

Figura 36. Esquema de Árbol exterior Especie 4
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Figura 37. Esquema de Árbol exterior Especie 5
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 38. Esquema de Árbol exterior Especie 6



Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 39. Esquema de Árbol exterior Especie 7

Especies Nativas

Figura 40. Esquema de Especie Nativa 1
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Figura 41. Esquema de Especie Nativa 2
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 42. Esquema de Especie Nativa 3



Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 43. Esquema de Especie Nativa 4

Figura 44. Esquema de Especie Nativa 5
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Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 45. Esquema de Especie Nativa 6

Figura 46. Esquema de Especie Nativa 7



Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 47. Esquema de Especie Nativa 8

Figura 48. Esquema de Especie Nativa 9
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Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 49. Esquema de Especie Nativa 10

Figura 50. Esquema de Especie Nativa 11



Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 51. Esquema de Especie Nativa 12

Especies Introducidas

Figura 52. Esquema de Especie Nativa 13
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Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 53. Esquema de Especie Nativa 14

Figura 54. Esquema de Especie Nativa 15



Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 55. Esquema de Especie Nativa 15

Figura 56. Esquema de Especie Nativa 16
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Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 57. Esquema de Especie Nativa 17

Figura 58. Esquema de Especie Nativa 18



Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 59. Esquema de Especie Nativa 19

Figura 60. Esquema de Especie Nativa 20

Especies Medicinales
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Figura 61. Esquema de Especie Nativa 21
Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 62. Esquema de Especie Nativa 22



Fuente: Elaboración Propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Figura 63. Esquema de Especie Nativa 23

Figura 64. Esquema de Especie Nativa 24
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3.5 Programa

Tabla 11. Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia, 2024



3.6 Planos Técnicos

Figura 65. Implantación General
Fuente: Elaboración Propia, 2024
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Figura 66. Implantación
Fuente: Elaboración Propia, 2024

IMPLANTACIÓN 



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 67. Implantación general planta baja

IMPLANTACIÓN GENERAL PLANTA BAJA
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1 Quebrada Girón
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 68. Zonificación



DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN GENERAL

Circulación libre peatonal

Figura. Diagrama de Circulación General

Fuente: Elaboración propia, 2024

LEYENDA
Cafetería
Tienda de Souvenirs
Venta de Plantas
Centro de visitantes
Taller 1
Taller 2
Zona de descanso
Baños
Boletería
Guardianía

Circulación Vehicular

Punto de Información
Administración
Banco de Plantas
Herbario de Plantas Medicinales
Biblioteca de Plantas Introducidas
Biblioteca de Plantas Nativas

Direccionamiento de circulación

Lugar de estancia

Paseo arbolado

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 69. Diagrama de circulación general
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DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN LIBRE

Flujo de Circulación libre

Figura. Diagrama de Circulación Libre

Fuente: Elaboración propia, 2024

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 70. Diagrama de circulación libre



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 71. Planta de ingreso
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 72. Planta administrativa



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 73. Planta de servicios
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 74. Planta de talleres



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 75. Planta de especies nativas
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 76. Planta de especies introducidas



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 77. Planta de especies medicinales
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 78. Planta de almacenamiento de especies
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 79. Planta de estacionamientos
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 80. Fachada Frontal y Fachada Posterior
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 81. Fachada lateral derecha e izquierda
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 82. Corte Arquitectónico 1
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Figura 83. Corte arquitectónico 2
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 84. Planta de cimentación
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Figura 85. Planta estructural cerchas-correas
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PLANTA DE INGRESO - INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Instalaciones Agua Potable

Simbología
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 86. Planta de ingresos - instalaciones hidráulicas



PLANTA ADMINISTRATIVA - INSTALACIONES HIDRÁULICAS

 PVC 1/2"

 PVC 1/2"

 PVC 1/2"

 PVC 1/2"

 PVC 1"

Instalaciones Agua Potable

Simbología

SALIDA DE AGUA

PUNTO DE CONEXIÓN

MEDIDOR CHORRO MULTIPLE Ø 1/2"

LLAVE DE PASO DE BRONCE Ø 1/2"

TUBERIA DE AGUA FRIA PVC O 1/2"
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 87. Planta administrativa - instalaciones hidráulicas
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PLANTA DE SERVICIOS -
INSTALACIONES HIDRAULICAS

 PVC 1/2"

 PVC 1/2"

 PVC 1"

Instalaciones Agua Potable

Simbología

SALIDA DE AGUA

PUNTO DE CONEXIÓN

MEDIDOR CHORRO MULTIPLE Ø 1/2"

LLAVE DE PASO DE BRONCE Ø 1/2"

TUBERIA DE AGUA FRIA PVC O 1/2"
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 88. Planta de servicios - instalaciones hidráulicas



PLANTA DE INGRESO - INSTALACIONES SANITARIAS

REJILLA DE PISO

CAJA DE REVISION 0.60 X 0.60

Simbología

BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS 4" PVC tipo B

RECOLECTOR  AGUAS SERVIDAS PVC 2"-3"-4" tipo B

BAJANTE AGUAS LLUVIAS

Instalaciones sanitarias
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 89. Planta de ingreso - instalaciones sanitarias
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PLANTA ADMINISTRATIVA - INSTALACIONES SANITARIAS

 PVC 4"
 PVC 2"
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CAJA DE REVISION 0.60 X 0.60

Simbología

BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS 4" PVC tipo B

RECOLECTOR  AGUAS SERVIDAS PVC 2"-3"-4" tipo B

BAJANTE AGUAS LLUVIAS

Instalaciones sanitarias
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 90. Planta administrativa - Instalaciones sanitarias
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PLANTA DE SERVICIOS -
INSTALACIONES SANITARIAS

 PVC 2"

 PVC 2"

 PVC 2"

 PVC 2"

 PVC 6"

 PVC 6"
 PVC 4"

REJILLA DE PISO

CAJA DE REVISION 0.60 X 0.60

Simbología

BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS 4" PVC tipo B

RECOLECTOR  AGUAS SERVIDAS PVC 2"-3"-4" tipo B

BAJANTE AGUAS LLUVIAS

Instalaciones sanitarias

SUMIDERO DE PISO
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 91. Planta de servicios - instalaciones sanitarias



127

PLANTA DE INGRESO - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Simbología

CIRCUITO PISO - PARED # 12 A.G.W

TOMACORRIENTE DOBLE

PUNTO DE ILUMINACION

CIRCUITO TELEFONICO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SIMPLE

CIRCUITO LOSA-CIELO RASO # 12 A.G.W
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 92. Planta de ingreso - instalaciones eléctricas



SECRETARÍA

SALA DE ESPERA
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PLANTA ADMINISTRATIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Simbología

CIRCUITO PISO - PARED # 12 A.G.W

TOMACORRIENTE DOBLE

PUNTO DE ILUMINACION

CIRCUITO TELEFONICO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SIMPLE

CIRCUITO LOSA-CIELO RASO # 12 A.G.W

Instalaciones Eléctricas

TABLERO DE CIRCUITOS

MEDIDOR

PUNTO DE TELEFONO

CONMUTADOR

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 93. Planta administrativa - Instalaciones eléctricas
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CASILLEROS

VENTA DE PLANTA
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PLANTA DE SERVICIOS -
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Simbología

CIRCUITO PISO - PARED # 12 A.G.W

TOMACORRIENTE DOBLE

PUNTO DE ILUMINACION

CIRCUITO TELEFONICO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SIMPLE

CIRCUITO LOSA-CIELO RASO # 12 A.G.W

Instalaciones Eléctricas

TABLERO DE CIRCUITOS
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CONMUTADOR

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 94. Planta de servicios - instlaciones eléctricas



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 95. Render arquitectónico interior 1
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 96. Render arquitectónico interior 2



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 97. Render arquitectónico interior 3
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 98. Render arquitectónico interior 4



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 99. Render arquitectónico interior 5
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 100. Render arquitectónico interior 6



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 101. Render arquitectónico exterior 1
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 102. Render arquitectónico exterior 2



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 103. Render arquitectónico exterior 3
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 104. Render arquitectónico exterior 4



Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 105. Render arquitectónico exterior 5
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Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 106. Render arquitectónico exterior 6



3.7 Detalles 

1

2

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 107. Detalles constructivos 1
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

1 2
16.65

MENSULA

COLUMNA

MENSULA

COLUMNA
CERCHA EJE A

1´2´
10.41

MENSULA

COLUMNA

MENSULA

COLUMNA
CERCHA EJE H

DETALLE MÉNSULA 

PLACA ANCLAJE

COLUMNA

MÉNSULA

SUELDA

VARILLA DE
ANCLAJE

VARILLAS

DETALLE  ANCLAJE
PLACA CON MENSULA

PLACA

 SUELDA

VARILLAS SOLDADAS A LA PLACA
(varillas pasantes de lado a lado y suelda tipo tapón )

CORTE  ANCLAJE
PLACA CON MENSULA

Fuente: Elaboración Propia, 2024
Figura 108. Detalles constructivos 2
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5. Anexos 

SUIM

Iniciar Sesión 

ICUS

IRM

Informes catastrales

Incremento pisos

INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA - LOTE EN
UNIPROPIEDAD

CÉDULA CATASTRAL - DATOS

DATOS DEL TITULAR DEL DOMINIO

DATOS DEL PREDIO

C.C./R.U.C: 1793191701001

Nombre o razón social: BALTICSUR CORPORATION S.A. LTD.

Número: 274559

Estado predio: ACTIVO

Geo clave: 170110560772007111

Clave catastral anterior: 22106 11 004 000 000 000

Coordenadas SIRES MDQ: X=501886.61 / Y=9966931.53

Año de construcción 1980

En derechos y acciones: NO

Destino económico: HABITACIONAL

Dirección: Oe2 - S/N

Barrio/Sector: ARMENIA 2

Parroquia: CONOCOTO
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Dependencia Administrativa: Administración Zonal los Chillos

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN

AVALÚO CATASTRAL

Área de construcción cubierta: 162.58 m2

Área de construcción abierta: 0.00 m2

Área bruta total de construcción: 162.58 m2

Área adicionales constructivos: 13.37 m2

Avalúo del terreno: $ 680,230.97

Avalúo de construcciones cubiertas: $ 20,287.59

Avalúo de construcciones abiertas: $ 0.00

Avalúo de adicionales constructivos: $ 465.94

Avalúo de instalaciones especiales: $ 0.00

Avalúo total del bien inmueble: $ 700,984.50

DATOS DEL LOTE

Estado: ACTIVO

Área según escritura: 11129.84 m2

Área de levantamiento: 11129.84 m2

Área gráfica (Sistema catastral): 11129.86 m2

Área regularizada: SI

Frente total: 93.37 m

Máximo ETAM permitido: 10.00 % = 1112.98 m2 [SU]

Área Excedente (+): 0.02 m2

Área Diferencia (-): 0.00 m2

Denominación de lote:

Valoración especial: NO
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IMPLANTACIÓN GRÁFICA DEL LOTE (150216)

FACHADA

El IRM debe ser obtenido en: Administración Zonal los Chillos

Nuevo Vista previa Glosario

MAPAS
EDIFICABILIDAD
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USO DE SUELO ESPECÍFICO

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

AFECTACIÓN ESPECIALES

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 
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VÍAS PRINCIPALES

VÍAS LOCALES

Revisar las vías locales según aprobación de las administraciones zonales.Los informes de replanteo víal será emitido por la
administración zonal respetiva.

ZONA ESPECIALES

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 
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APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO (PUGS)

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Mostrar todos los mapas ... 

1  2  3 

1  2  3 

COMPONENTE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE URBANÍSTICO

Clasificación: (SU) Suelo Urbano

Subclasificación: Consolidado

Uso suelo general: (R) Residencial

Uso suelo específico: (RUM-4) Residencial de Media Densidad 4
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EDIFICABILIDAD BÁSICA (A107)

EDIFICABILIDAD GENERAL MÁXIMA (A113)

Tratamiento: Potenciación

PIT: LC-PITU008

Código edificabilidad: A107 (A603-50)

Lote mínimo: 600 m2

Frente mínimo: 15 m

COS PB: 50 %

COS total: 150 %

Forma de ocupación (A) Aislada

Retiro frontal: 5 m

Retiro lateral: 3 m

Retiro posterior: 3 m

Entre bloques: 6 m

Altura de pisos: 12 m

Número de pisos: 3

Factibilidad de servicios básicos: SI

Código edificabilidad A113 (A605-50)

Número de pisos: 5

Altura de pisos: 20 m

COS total: 250 %
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COMPONENTE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE URBANÍSTICO

EDIFICABILIDAD BÁSICA (A135)

EDIFICABILIDAD GENERAL MÁXIMA ()

Clasificación: (SU) Suelo Urbano

Subclasificación: Consolidado

Uso suelo general: (R) Residencial

Uso suelo específico: (PE) Protección Ecológica

Tratamiento: Potenciación

PIT: LC-PITU008

Código edificabilidad: A135 (PQ)

Lote mínimo: N/A m2

Frente mínimo: N/A m

COS PB: N/A %

COS total: N/A %

Forma de ocupación (N/A) N/A

Retiro frontal: N/A m

Retiro lateral: N/A m

Retiro posterior: N/A m

Entre bloques: N/A m

Altura de pisos: N/A m

Número de pisos: N/A

Factibilidad de servicios básicos: SI

Código edificabilidad
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ORDENANZA ANTERIOR (PUOS 210)

Número de pisos:

Altura de pisos:

COS total:

SUELO

ZONIFICACIÓN

PISOS

Forma de ocupación: (A) Aislada

Uso de suelo: (RU1) Resid urbano 1

Clasificación de suelo: (SU) Urbano

Zona: A8 (A603-35)

Lote mínimo: 600 m2

Frente mínimo: 15 m

COS PB: 35 %

COS total: 105 %

Número de pisos: 3
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SUELO

ZONIFICACIÓN

PISOS

Forma de ocupación: (A) Aislada

Uso de suelo: (PE/CPN) P. Ecol/Conser. Patri. N

Clasificación de suelo: (SU) Urbano

Zona: A31 (PQ)

Lote mínimo: 0 m2

Frente mínimo: 0 m

COS PB: 0 %

COS total: 0 %

Número de pisos: 0

Cuando el predio tenga una asignación en el PUGS o Plan Parcial que genere mayor aprovechamiento que el PUOS o
normativa complementaria vigente, la diferencia resultante estará sujeta al pago de la Concesión Onerosa de Derechos,
siempre que el administrado decida hacer uso de la misma.

La edificabilidad máxima se alcanzará cumpliendo estándares urbanísticos más el pago correspondiente de la Concesion
Onerosa de Derechos.

AFECTACIONES/PROTECCIONES

Descripción Tipo Derecho de Retiro Observación
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vía (m)(desde
el eje) (m)

QUEBRADA
ABIERTA

QUEBRADA
ABIERTA

No se permite edificar en el área de QUEBRADA
ABIERTA.

PROTECCIÓN DE
ACCIDENTE
GEOGRÁFICO

RETIRO El retiro de protección de accidente geográfico
visualizado en este documento es únicamente
referencial. El retiro de protección de accidente
geográfico definitivo se establecerá de acuerdo con
los artículos 116 117 y 118 de la ordenanza No. 172

VÍAS

Fuente Nombre Ancho (m) Referencia Nomenclatura

IRM CALLE SIN NOMBRE 12 6 m al eje de la via

Para modificar el nombre y/o nomenclatura, o eliminar la vía cuya fuente es SIREC-Q, debe acercarse a la jefatura zonal de
catastro de la Administración Zonal respectiva.

OBSERVACIONES

Descripción

.-.-

EL IRM SE EMITE DE ACUERDO AL PLANO DEL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACIÓN Y SUMILLA
DEL SR. JOSE JURADO

ZONA LOS CHILLOS-PARROQUIA CONOCOTO./

AFECTACION PARCIAL Y VARIABLE POR REGULARIZACION DE LA VIA. SOLICITE REPLANTEO VIAL

INFORME VALIDO PARA EL 100% de los derechos y acciones del predio

OBLIGACIONES PENDIENTES

Tipo Año Título de Crédito / Orden de Pago Valor

No existen valores pendientes de pago para el predio consultado
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.

.

NOTAS

* Esta información consta en los archivos catastrales del MDMDQ. Si existe algún error acercarse a las unidades
desconcentradas de Catastro de la Administración Zonal correspondiente para la actualización y corrección respectiva.

Este informe no representa título legal alguno que perjudique a terceros.

Este informe no autoriza ningún trabajo de construcción o división de lotes, tampoco autoriza el funcionamiento de
actividad alguna.

Para iniciar cualquier proceso de habilitación de la edificación del suelo o actividad, se deberá obtener el IRM respectivo en
la administración zonal correspondiente.

Para la habilitación de suelo y edificación los lotes ubicados en área rural solicitará a la EPMAPS factibilidad de servicios
de agua potable y alcantarillado.

La información correspondiente a la Cédula Catastral registrada en el presente Informe puede ser utilizada para los
distintos trámites que instituciones externas utilizan como base el Catastro Metropolitano, como pueden ser entidades
financieras (BIESS, IESS, entre otros), académicas, públicas, gremios profesionales, y demás; ya que esta información
está actualizada y sincronizada con el Sistema Catastral que gestiona el GAD del Distrito Metropolitano de Quito.

Conforme a la Ley de Registro, es el Registrador de la Propiedad la autoridad competente para certificar sobre la
propiedad de un predio. El catastro no reconoce propiedad, superficie, ni linderos, así como también no da ni quita
derechos sobre la titularidad de bienes inmuebles, en tal virtud, no es procedente ni legal, que la Cédula Catastral, por sí
sola; sea utilizada para legalizar urbanizaciones, fraccionamientos, ni autoriza trabajo alguno en el bien inmueble.

En caso de coopropiedad y derechos y acciones, la suma del porcentaje tiene que corresponder al 100% de la propiedad.

Verificada la información de este documento, y si los datos no concuerdan con la realidad física del inmueble, el
administrado tiene la obligación de realizar la correspondiente actualización catastral del predio ante el responsable
catastral del GAD del Distrito Metropolitano de Quito.

Los datos aquí representados están referidos al Plan de Uso y Gestión del Suelo e instrumentos de planificación
complementarios, vigentes en el DMQ.

Este informe tiene validez únicamente con firma electrónica

Para su implantación y funcionamiento cumplirá en lo pertinente con el Código Municipal.

Para predio declarados bajo el régimen de Propiedad Horizontal, cumplirá con lo que determina la Ley y el Código
Municipal.

Este informe tendrá validez durante el tiempo de vigencia del PUGS.
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