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RESUMEN
La avenida 10 de Agosto al ser un eje tan extenso en la ciudad de Quito presenta varias problemáticas, centradas en 7 puntos, medio físico, población, usos de suelos, equipamientos, movilidad, 
trazado y  espacio público. Estos factores afectan tanto a la imagen de la ciudad como a los usuarios que la habitan. 
Debido a la predominancia de los usos comerciales a lo largo del área de estudio, se ha evidenciado el decrecimiento de la población desde el último censo del 2010, esto se genera debido a 
la poca consolidación del sitio, el reducido porcentaje de vivienda, la carencia de espacios públicos y la falta de equipamientos que respondan a las necesidades de la población de cada barrio 
contenido en el eje de la Avenida 10 de Agosto.
Dentro del área de estudio se evidenció que uno de los equipamientos con mayor déficit es de cáracter culturar. Los equipamientos culturales son importantes para el desarrollo e integración de 
la  sociedad, siendo estos equipamientos puntos de interacción y cohesión social, los cuales son necesarios para el desarrollo del barrio y de la ciudad.
Respondiendo al análisis previo se plantea un biblioteca de escala sectorial en el barrio de ¨Las Acacias¨, sector norte de la Avenida 10 de Agosto, la cual estará directamente relacionada con 
los equipamientos educativos que lo rodean, y su amplia área de espacio público aledaño en donde están contenidos: un parque, una plaza, un bulevard y una plataforma única, adquiriendo así 
un rol de complemento, hito y de conector de espacios dentro del sector.



ABSTRACT
The 10 de Agosto avenue is an extensive axis in the city of Quito, which presents several urban problems, centered on 7 topics, physical environment, population, land uses, urban facilities, mo-
bility, urban layout and public space. Each of these topics affect both, the image of the city and the users who inhabit it.
Due to the predominance of commercial uses throughout the study area, within the study it has been evidenced that the population of the area has decreased since the last census of 2010, this 
is due to the little consolidation, the reduced percentage of residence, the lack of public spaces and the lack of facilities that respond to the needs of the people of each neighborhood that is part 
of the 10 de Agosto Avenue.
In the study area it was evident that one of the facilities with the greatest deficit is culture, cultural facilities are important for the development and integration of society, these facilities become 
points of interaction and social cohesion, which are necessary for the development of the neighbourhood and the city.
Responding to the previous analysis, a public library is proposed in the Las Acacias neighborhood, located in the north part of the10 de Agosto axis, which will be directly related to the educational 
facilities that surround it, and the big amount of public spaces area, in which several elements are contained, such as: a park, a plaza, a boulevard and a single plataform, thereby acquiring a 
complementary, a reference place and a space connector role in its environment.
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1. Capítulo l: Antecedentes
1.0. Antecedentes e introducción
El tema principal de esta tesis es un equipamiento de 
carácter cultural, una biblioteca. Las bibliotecas se consi- 
deran como espacios contenedores de conocimiento, que 
según la definición de la UNESCO es ¨una colección organi-
zada de libros, impresos y revistas, o de cualquier clase de 
materiales gráficos y audiovisuales¨. (UNESCO, 1994)
El concepto de biblioteca se refiere a un espacio en donde 
se encuentran diferentes ejemplares escritos como: libros, 
publicaciones, revistas, documentos, catálogos, etcétera. 
Una biblioteca es un sitio donde se puede encontrar infor-
mación, además de ser un espacio cómodo para estudiar e 
investigar.
Se debe considerar que las bibliotecas a través de los años 
se han debido adaptar a las necesidades de la sociedad, 
por lo que sus funciones siempre deben ser renovadas con 
el pasar del tiempo. ¨Las funciones principales en las que se 
basaba una biblioteca eran: reunir, servir y conservar, pero 
debido al paso el tiempo y las nuevas tecnologías imple-
mentadas estas se han ido adaptando dependiendo del tipo 
de biblioteca, ahora las funciones de una biblioteca son: pro-
porcionar, servir, formar, ser foco de cultura y ocio, asesorar 
y ser un espacio donde los usuarios interactúen¨. (UNES-
CO, 1994)
1.1.Significación y rol del área de estudio

             

La zona de estudio está comprendida en la Avenida 10 de 
Agosto entre el Parque ¨La Alameda¨ hasta ¨El Labrador¨, 
junto al parque Bicentenario envolviendo varios lugares y 
barrios como el parque ¨El Ejido¨ el barrio La Mariscal e 
Iñaquito, como se observa en la figura 2. 
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A través de la historia, la Avenida 10 de Agosto, ha tenido 
diferentes denominaciones. En el siglo XlX se la conocía 
como la calle Gonzalo Pizarro, en aquella época se extendía 
únicamente hasta lo que hoy se conoce como el actual Con-
sejo Provincial de Pichincha, marcando un nuevo borde en 
la zona norte de Quito. “La vía seguía alargándose como 
un estrecho sendero de carrozas el cual conectaba con las 
haciendas del valle de Iñaquito, los pueblos de Cotocollao y 
Pomasqui, y desde allí con las ciudades del norte del país.” 
(Dávalos, 2000). A inicios del siglo XX tomó el nombre de 
18 de Septiembre y posteriormente paso a tener su nombre 
actual ya que este representa el primer grito de La Indepen-
dencia de la ciudad. El área de estudio se ha ido extendien-
do y desarrollando con el pasar del tiempo, siendo la zona 
norte, la zona mas ¨nueva¨ de la ciudad.

La Avenida 10 de Agosto actualmente es un eje de vital im-
portancia, ya que su carácter comercial la convierte en uno 
de los escenarios más trascendentales, para el intercambio 
de mercancías de la urbe y al mismo tiempo toma el carácter 
de un flujo potencial.
El corredor de la Avenida “10 de Agosto”, es una parte de la 
denominada “macro-centralidad” del Distrito Metropolitano 
de Quito DMQ. Alberga a gran parte del Ejido, la totalidad 
de la “La Mariscal”, una parte considerable de “La Carolina” 
y la zona de la futura centralidad ubicada en el sector norte 
en torno al parque “Bicentenario”, como se observa en la 
figura 4.
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1.1.2. Situación actual del área de estudio
De acuerdo al diagnóstico desarrollado en la Avenida 10 de 
Agosto la cual es la zona de estudio del máster plan desa- 
rrollado en la Universidad de las Américas (AR0960 2018-
1) se identificó diferentes factores que representan a esta 
zona, divididos en seis categorías principales las cuales 
son: medio físico, demografía, movilidad y trazado, suelos, 
equipamientos y espacio público. 
1.1.2.1 Medio físico
En medio físico se observó que el sitio es favorable para el 
desarrollo urbano, debido a que la pendiente máxima del 
terreno es igual al 10%, esto favorece a la movilidad y ac-
cesibilidad de peatones y vehículos, además cuenta con Figura 1. Localización del área de estudio. 

Figura 2. Barrios del área de estudio.

Figura 4. Macro-centralidad, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 3. Caracterización histórica, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018
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una temperatura promedio de 15-18° la cual está dentro de 
los límites de confort para la vida cotidiana (Olgyay, 1963). 
Un factor negativo que se evidenció dentro de la zona de 
estudio es que, al ser una avenida con alto tránsito vehicu-
lar, se genera una gran cantidad de emisiones de CO2 que 
afecta al confort del usuario y ocasiona daños a largo plazo.
1.1.2.2. Demografía
Se observó que durante los últimos años la población del 
área de estudio ha disminuido su ritmo de crecimiento en un 
1,87%, lo cual evidencia la sobreocupación de usos comer-
ciales y de servicios en planta baja, la construcción de es-
tos edificios de comercio y de servicios resultan mucho más 
rentables para el estado que los usos de vivienda, debido 
a que estos generan mayores ingresos como  también la 
escases de proyectos de interés urbano que inviten a las 
personas a densificar este sitio. Como consecuencia, la po-
blación del sector ha evidenciado una importante tendencia 
al envejecimiento, complementado por la carencia de nue-
vos usuarios y de población joven (POU, 2018).
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1.1.2.3. Trazado
Uno de los factores más importantes de esta zona es el 
predominio del trazado regular a lo largo de ella, el cual no 
afecta a la accesibilidad del sitio y permite un alto índice 
de permeabilidad en la mayor parte del área de estudio, se 
considera que la zona tiene una mediana legibilidad por su 
carencia de puntos de referencia y conexiones de este a 
oeste en sus vías. (POU, 2018).
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Zona A 
En la zona A se evidenció un 52% de manzanas sobredimen-
sionadas, influyendo negativamente en el territorio, pues se 
pierde su continuidad espacial, lo cual afecta directamente 
a la legibilidad y a la permeabilidad de este. A penas un 39% 
de las manzanas permiten la accesibilidad interna al sitio. 
   

    
             

Zona B
La zona B, es la zona central del área de estudio en donde 
se evidenció un bajo índice de permeabilidad debido a que 
poseé un 45 % de manzanas sobredimensionadas afectan-
do directamente a la interacción entre flujos. (POU, 2018)

Zona C             
En la zona C localizada al sur del área de estudio se evi-
denció un 55% de manzanas con un área óptima para lograr 
una correcta permeabilidad y legibilidad dentro del sector, 
siendo favorable para la movilidad al interior de la zona, pues 
los recorridos tanto vehiculares como peatonales pueden 
realizarse en distancias cortas.

     
1.1.2.4. Movilidad
La movilidad es un factor muy importante de este sector ya 
que la Avenida 10 de Agosto, es conocida por su alto flujo 
vehicular. A pesar de tener altos índices de movilidad vehic-
ular y peatonal la infraestructura como calles y aceras de 
la zona no son adecuadas tanto para vehículos privados, 

Figura 5. Escenario del decrecimiento poblacional. 
Tomado de POU 2018

Figura 6. Población por barrios, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 8. Tamaño de manzanas, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 9. Tamaño de manzanas zona A, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 10. Tamaño de manzanas zona B, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 11. Tamaño de manzanas zona C, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 7. Pirámide poblacional,Nacional vs Piramide poblacional del 
área de estudio. 
Tomado de POU 2018
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transporte público, bicicletas o peatones, debido a que en el 
caso de los vehículos privados las dimensiones de las vías 
incumplen en un 79% con la normativa, generando tráfico y 
contaminación. A pesar de que en la avenida 10 de Agosto 
existen varias líneas de transporte público, el 44% es inefi-
ciente ya que actualmente hay una sobrecarga de líneas de 
buses en las vías principales, lo que genera que solamente 
existan conexiones en sentido norte-sur y sur-norte, dejan-
do como resultado el desabastecimiento parcial del sector 
en dirección este-oeste y oeste-este. Otro problema signi- 
ficativo es la localización de las paradas, si bien es cierto 
que a lo largo de la avenida existen paradas, el problema 
radica en su localización, la cual no está bien identificada 
por medio de señalética pero aún mayor es el deterioro o la 
falta de infraestructura lo cual complica su distinción a nivel 
del peatón. (POU, 2018)
 

Zona A

En el eje de la Av. 10 de Agosto existe tráfico alto, con un 
promedio de 90 a 100 autos cada 5 minutos en cada inter-
sección, alcanzando velocidades de 2.5 km/h en las horas 
de más afluencia vehicular. El Nodo de la Y, y el nodo del 
Labrador tienen conflictos vehiculares ya que existen varias 
intersecciones vehiculares en esos puntos.
Zona B

        

En la zona central del eje de la 10 de Agosto en las vías se-
cundarias se observa un tráfico medio y bajo, con un prome-
dio de 40 a 75 autos cada 5 minutos en cada intersección, 
alcanzando velocidades de 13 a 6 km/h. 
Zona C

En la zona sur, en el nodo de la Av. Patria y el de la Av. Colón 
existen conflictos vehiculares, lo cual contribuye a la con-
gestión vehicular y a la contaminación del medio ambiente.

Líneas de buses.

  
Paradas de Bus

             

1.1.2.5. Usos de Suelo
En cuanto al estudio de uso de suelos, se puede determinar 
varios factores, el principal es, el predominio del uso de sue-
lo comercial, lo cual genera que el sector pierda su vitalidad 
a ciertas horas del día, produciendo un problema de grave-
dad, la inseguridad. Otro problema significativo encontrado 
en el área de estudio es la falta de suelo público, ya que en 
el sector solamente existe un 26% de uso de suelo público, 
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Figura 12. Tráfico vehicular, Av. 10 de Agosto.
Tomado de POU 2018 

Figura 13. Tráfico vehicular zona A, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 14. Tráfico vehicular zona B, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 15. Tráfico vehicular zona B, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 16. Líneas de buses, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 17. Paradas, Av. 10 de Agosto.
Tomado de POU 2018
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Figura 20. Usos de suelo zona A, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 21. Usos de suelo zona B, Av. 10 de Agosto.
Tomado de POU 2018

Figura 22. Usos de suelo zona C, Av. 10 de Agosto
Tomado de POU 2018 
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dando como resultado un alto déficit de área para calles y 
aceras, una deficiencia de áreas para parques y plazas y 
una falta de suelo para equipamientos públicos, lo que gen-
era largos desplazamientos de los usuarios a otras zonas 
en busca de estos usos. Así mismo, las alturas del sector 
son un factor de gran afectación ya que al ser el 87% el que 
incumple con la normativa, produce que el sector no se haya 
consolidado en su totalidad, resultando un decre- cimiento 
en la población. (POU, 2018)

Zona A

 

 

En la zona norte se puede observar que el uso de suelo 
comercial predomina con un porcentaje del 53% seguido 
por el uso de suelo residencial con un 28%.
Zona B

En la zona centro del eje se evidencia que predo- minan los 
usos comerciales con un porcentaje del 47% y residenciales 
con un porcentaje del 36%

Zona C

          

 
En esta zona predomina el uso comercial con un 64% segui-
do por los usos de servicio con un 14%.
1.1.2.6. Equipamientos
Según el diagnóstico realizado se evidenció el gran                   
déficit de equipamientos públicos a nivel barrial: resultante 
de ser parte de una extensa macro centralidad, la mayoría 
de equipamientos son de carácter zonal, de ciudad y met-
ropolitanos, los cuales no son accesibles para toda la po-
blación, sin contar que la gran mayoría resultan ser privados. 
Se realizó un estudio de equipamientos a lo largo del área 
de estudio, tomando en cuenta solamente manzana y media 
de los alrededores de la Av. 10 de Agosto y se observó que 
en muchos casos había una necesidad parcial y en otro una 
necesidad mayor. 
En el taller AR0960-2018 se estableció que para lograr un 

Figura 19. Perfil de usos comerciales, Av. 10 de Agosto y Rafael Ramos. 

Figura 18. Usos de suelo en planta baja, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018
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desarrollo espacial equitativo y una integración social a lo 
largo de la ciudad y en cada barrio una buena estrategia es 
impulsar la vida de barrio. 
A lo largo de la Av. 10 de Agosto, los equipamientos públi-
cos de escala barrial son insuficientes: cultura, salud, edu-
cación, bienestar social, y seguridad. 
Este antecedente refleja los desequilibrios tanto espaciales 
como sociales de la ciudad, afecta a las posibilidades de 
interacción entre los usuarios e incrementa los porcentajes 
de migración de las personas hacia la periferia de la ciudad 
de Quito. 
Equipamientos de seguridad barrial

Equipamientos de bienestar social barrial

     

       
Equipamientos de educación barrial

Equipamientos de cultura

Equipamientos de salud

Deficit porcentual de Equipamientos

 
1.1.2.7.Espacio público
La falta de uso de suelo público a nivel de escalas barriales 
es un gran problema ya que al carecer de estos espacios se 
da lugar a la inseguridad, la incompatibilidad de usos ale-
daños, la falta de diversidad de usuarios y el uso del espacio 
público en horarios definidos, llegando a provocar la baja 
vitalidad en el área de estudio. (POU, 2018)

La poca cantidad de verde urbano al interior de los barrios 
que forman parte del área de estudio, no responde a los 
estándares requeridos internacionalmente por la OMS, los 
cuales dictan que por cada habitante debe haber al menos 
9m2. Esta situación contribuye al deterioro de la imagen ur-
bana, su falta de desarrollo y mala calidad ambiental (POU, 
2018)

m
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Figura 24. Equipamientos de bienestar social barrial, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 25. Equipamientos de educación barrial, Av. 10 de Agosto.
Tomado de POU 2018 

Figura 26. Equipamientos de cultura, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018-1

Figura 27. Equipamientos de salud barrial, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 28. Déficit porcentual de equipamientos, Av. 10 de Agosto. 

Figura 30. Porcentaje de Espacio público, Av. 10 de Agosto. 

Figura 29. Espacio público, Av. 10 de Agosto. 

Figura 31. Parque el Ejido.
Tomado de Sin Etiquetas 2015

Figura 33. Parque Bicentenario. 
Tomado de el Diario 2013

Figura 32. Parque la Carolina. 
Tomado de EPMMOP 2013

Figura 34. Espacio público zona A, Av. 10 de Agosto.
Tomado de POU 2018
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Figura 23. Equipamientos de seguridad barrial, Av. 10 de Agosto.
Tomado de POU 2018
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Zona B

Zona C

1.1.3. Prospectiva del área de estudio para el año 2040.
En cuanto al tema de demografía se proyectan dos esce-
narios, el primer escenario que se proyecta se basa en el 
decrecimiento de la población, ya que se evidenció que des-
de el censo de 2001 hasta el del 2010 la población ha dis-

minuido en un porcentaje del -1,87% como resultado de que 
el área de estudio ha dejado de ser una zona de vivienda y 
se ha convertido en una zona comercial, lo que genera una 
migración de la población. (Censo de población, 2010).
 

Según el estudio realizado en el taller de AR0960-2018 se 
proyecto un segundo escenario optimista, en el cual se es-
pecula que la población se incremente hasta el año 2040 en 
un 0,63%.
 

La visión del futuro tomando en cuenta todos los objetivos y 
estrategias que se plantearon en el máster plan: tiene como 
finalidad ¨el potenciar un eje en donde se densificará al sec-
tor dotándolo de espacios públicos en buenas condiciones 
físicas para la calidad de vida, logrando que las personas 
se apropien del mismo. El territorio se considerará como 
una pieza urbana etaria compacta y consolidada, espacial-
mente inclusiva y atractiva para la permanencia, definida en 
una trama diversa, permeable, accesible y legible para el 
peatón. Para mejorar la imagen urbana de la zona se dotará 
de espacios que favorezcan la interacción social y cultur-
al, la construcción de hitos, nodos y sendas, con oportuni-
dades para el desarrollo edificatorio, convirtiéndose en un 

espacio altamente ocupado en altura, además de contar con 
una infraestructura segura y confortable para la movilidad 
de personas; en transporte público como autobuses, bici-
cletas, él metro, etcétera y privado que son los vehículos 
de cada persona. El territorio también contará con espacios 
que favorezcan la interacción social, la recreación y el es-
parcimiento de toda la población, los cuales cuenten con 
el suficiente verde urbano para el mejoramiento del medio 
ambiente y la imagen urbana. ¨ (POU, 2018)
1.2. Justificación del Equipamiento.
En Quito encontramos a la Secretaría de Cultura, que es 
la encargada del desarrollo de la cultura a nivel nacional y 
es la máxima autoridad de la Red Metropolitana de Cultura, 
en donde encontramos a los museos, teatros, bibliotecas y 
espacios culturales de la ciudad.             
¨La Red de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimo-
nio está conformada por once bibliotecas localizadas en las 
siguientes ciudades: Ibarra, Quito, Riobamba, Cuenca, Loja, 
Esmeraldas, Bahía de Caráquez, Manta, Portoviejo y Gua- 
yaquil. ¨ (Red Metropolitana de bibliotecas, 2008)
Estas bibliotecas son contenedoras de 383.000 materiales 
de lectura. Las colecciones tienen contenidos relacionados 
con materias culturales como: arqueología, arte, cartografía, 
filosofía, religión, restauración, etcétera.
En Quito la red de bibliotecas está constituida por alrededor 
de 9 bibliotecas las cuales están distribuidas a lo largo del 
DMQ: como por ejemplo la Biblioteca ubicada en el valle 
que es la Biblioteca de Conocoto, al sur la Biblioteca de Pín-
tag, al centro, la Biblioteca nacional Eugenio Espejo, al norte 
la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, entre otras.
En sí el desarrollo de una biblioteca sirve como un ancla 
de integración social en comunidades donde no existe una 
interacción, esto permite que las personas crezcan y se de-
sarrollen con una excelente salud, entendida como el bien- 

Figura 36. Espacio público zona C, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 37. Porcentaje de espacio público, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018

Figura 38. Decrecimiento poblacional, Av. 10 de Agosto.
Tomado de POU 2018

Figura 39. Crecimiento poblacional, Av. 10 de Agosto. 
Tomado de POU 2018
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estar físico, mental y social.
¨Lo que busca este tipo de intervenciones es producir resul-
tados profundos en la comunidad asociada al sector, apor-
tar a la equidad social y a la transformación de la ciudad, 
impactando especialmente a los tejidos sociales. ¨ (Giraldo, 
2013).

              

 
El concepto específico de una biblioteca está definido por 
tres corrientes, ¨Existe una corriente técnica, que define a la 
biblioteca como una colección y un local, siendo una consi- 
deración en total decadencia. ¨ (UNESCO 1994). La segun-
da considera a la biblioteca como una corriente humanística, 
para la cual la biblioteca sería el principal medio para gener-
ar hábitos lectores en las personas, teniendo en cuenta que 

¨la biblioteca es importante para difundir la democracia y la 
paz. ¨ (UNESCO, 1994). La tercera concepción existente es 
la de ¨considerar a la biblioteca como una red de elementos 
interrelacionados entre sí, los cuales tienden a conseguir un 
fin específico. ¨ (Lopez, 2000.)
Como resultado se evidenció que en el área de estudio in-
tervenida, ubicada en la Avenida 10 de Agosto en la par-
te norte, conformada por los barrios: Jipijapa, Chaupicruz, 
Maldonado, Zaldumbide, Las Acacias, Aviación civil, Fran-        
klin Tello y Aeropuerto, existe un deficit de bibliotecas, a ni-  
vel de la red de bibliotecas del DMQ. 
1.2.1 Justificación del Equipamiento según el Plan de Orde-
namiento Urbano (POU, 2018)
En el plan desarrollado en el Taller AR0960 2018-1) para la 
Av. 10 de Agosto se planteó el volver a poblar la zona, en 
la cual se observó que debido al predominio de sus usos 
comerciales y de servicios la población del sitio migró a 
otros lugares. Para controlar esto se plantearon diferentes 
piezas urbanas, las cuales se considerarían como micro 
centralidades a lo largo del área de estudio en donde se en-
contrarían equipamientos, espacios públicos, áreas verdes 
y diversos usos a su alrededor dentro de un mismo polígono 
o área delimitada, que en conjunto con un sistema de ejes 
verdes y redes de movilidad mejorarían la calidad de vida en 
el territorio, como se observa en la figura 42.

           

La zona en la cual se implantará el proyecto es en el ba- 
rrio las Acacias, en el lote ocupado actualmente por Arca 
Continental o la antigua fábrica de ¨Coca Cola¨, debido a 
que en el máster plan se determinó que era una industria 
contaminante. Además de tomar en cuenta la carencia de 
equipamientos culturales del 80% en el área de estudio, los 
cuales son necesarios para el desarrollo de la sociedad. 
Cabe mencionar que en la zona existen varios equipamien-
tos educativos los cuales no están complementados por pla-
zas, parques u otro equipamiento, lo que los convierte en 
lugares de paso y poco frecuentados.
Las problemáticas y potencialidades de la zona de estudio 
fueron divididas en 6 ejes: medio físico, demografía, movili-
dad, espacio público, uso de suelos y equipamientos. 
El medio físico del sitio es una potencialidad desa- rrolla-
ble, ya que cuenta con una pendiente mínima y condiciones 
climáticas favorables para el desarrollo urbano.
En demografía se evidenció que hay un decrecimiento de 
la población, causado por los usos predominantes y la baja 
cantidad y calidad de espacio público.
En torno al uso de suelo, se puede observar que el carácter 
comercial es preponderante en esta zona, lo que ocasio-
na que el sitio se desarrolle activamente solamente durante 
ciertas horas.
En movilidad se evidenció que en el sector existe una movili-
dad reducida debido al exceso del parque automotor, lo cual 
es considerado como un limitante.
En temas de espacio público según el diagnóstico realiza-
do, se llegó a la conclusión que hay un déficit de 5m2/hab, 
además de que los espacios públicos son monofuncionales 
lo cual le resta vitalidad y dinamismo al sector.         
En equipamientos, enfocándose en los de carácter cultural 
se evidencia un déficit en el área de estudio del 80 % ya que 
los únicos equipamientos culturales que se encuentra son:

Figura 42. Distribución de equipamientos en el área de estudio.
Tomado de POU 2018

Figura 41. Red de bibliotecas y bibliotecas independientes en Quito. 

Figura 40. Red de bibliotecas en Quito. 
Adaptado de Google Earth 2018
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1.2.2 Justificación del equipamiento por razones sociales.
n el país existe un desatendimiento en el campo cultural, 
sin embargo, se han implementado políticas culturales las 
cuales pretenden impulsar su desarrollo en el país.(Moreira, 
1977)
En los ultimos años, se ha creado infraestructura de servicio 
para algunas de las actividades o fases del proceso de la 
cultura: teoría, investigación, creación, formación, promo-
ción y difusión, ya que se ha considerado a la cultura como 
un foco de desarrollo e integración. (Sylva, Oviedo & Mon-
cada, 2011)
El propósito de la creación de un equipamiento cultural es 
eliminar la dispersión, incoherencia y monotonía implícitas 
en los distintos sitios a emplazarse, el de mejorar la infra- 
estructura que en la mayoría de casos está desatendida, sin 
tomar en cuenta la carencia de estudios previos, tanto como 
de las necesidades de la población como del equipamiento. 
(Moreira,1977)
La creación de equipamientos culturales, enfocándose neta-
mente en bibliotecas, sirven como un punto focal de rehabil-
itación urbana y social. Estos proyectos son ¨de- tonantes y 
promotores de la cohesión ciudadana, los cuales
proponen cambiar el clima de convivencia, deterioro y aban-
dono de áreas urbanas y populares¨. (Giraldo, 2013)

1.2.3 Justificación del lote
           

Debido a la carencia de equipamientos culturales en el área 
de estudio, se plantea una pieza urbana nombrada A2.3, 
la cual se encuentra en el barrio de las Acacias en la cal-
le Isaac Albéniz donde están contenidos: un equipamiento 
actual de carácter educativo, de escala sectorial (Colegio 
de América), dos equipamientos educativos de carácter zo- 
nal (Instituto Central Técnico y Centro de Capacitación), una 
plaza la cual funcionará como un espacio de interacción so-
cial, y debajo de ella existirán aparcamientos, para evitar el 
uso de la calle como parqueadero, finalmente un parque el 
cual estará relacionado directamente con el equipamiento 
propuesto.
Dada una carencia del 80 % de equipamientos culturales a 
lo largo del área de estudio, y una carencia total en el sitio a 
implantarse (Barrio Las Acacias), se propone una biblioteca 
de escala sectorial en un lote de 2757,03m2 que logre abas-
tecer las necesidades de la población base del equipamien-
to, la cual al tener equipamientos de carácter educativo a su 

alrededor estará enfocada en los usuarios de 12 a 18 años y 
de 19 a 35 años principalmente; no obstante, dará apertura 
a todo tipo de usuarios.
Hay que considerar que, los equipamientos culturales, se 
rigen por una jornada laboral. Extrayendo los datos de algu-
nas de las bibliotecas de Quito se observa que el total de su 
jornada laboral está en las ocho horas por día como podem-
os observar en el siguiente cuadro.

No obstante, al tener un equipamiento educativo con jor-
nadas de atención nocturnas, el equipamiento propuesto 
ampliará sus horarios de atención para así complementar 
a dicho equipamiento educativo (Instituto Central Técnico).

1.3. Objetivos generales.
Diseñar una biblioteca de escala sectorial en el barrio las 
Acacias, contenida en la pieza urbana cultural como parte 
de la estrategia urbana para integrar a los usuarios por me-
dio de espacios públicos y lograr una mayor permanencia 
en el sector.

Tabla 2. Horarios de las bibliotecas en Quito.

Figura 43. Población de la zona A2 (Barrio las Acacias y Zaldumbide), 

Figura 44. Mapeo del Instituto Central Técnico.

LAS ACACIAS
4359 hab
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641

610

214

172

105

325

911

639

224

163

113

ZALDUMBIDE
3594 hab
224

555

462

159

140

92

315

752

518

161

130

86

65-más años

36-64 años

19-35 años

12-18 años

5-11 años

0-4 años

65-más años

36-64 años

19-35 años

12-18 años

5-11 años

0-4 años

Tabla 1. Bibliotecas encontradas en el área de estudio.
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1.4. Objetivos específicos.
Urbanos:
•Elaborar un estudio de la pieza urbana contenedora del 
equipamiento planteado, ubicado en la calle Isaac Albéniz 
(actual Arca Continental) en el barrio las Acacias.
•Desarrollar un análisis de sitio en la zona de afectación del 
equipamiento. (Las Acacias)
•Desarrollar una programación arquitectónica para una 
biblioteca pública de escala sectorial, que cumpla con los 
parámetros funcionales formales, técnico constructivo y me-
dio ambientales planteados, y se rija a la ordenanza vigente 
del Plan de Ordenamiento Metropolitano.
•Desarrollar un estudio de casos nacionales e internaciona-
les que aporten al proyecto y cumplan con los paráme- tros 
establecidos. 
•Evaluar las condiciones actuales del territorio en cuanto a 
redes, vialidad y los diferentes abastecimientos del sector.
•Analizar y desarrollar redes de vialidad dentro de la zona 
de afectación para permitir mayor accesibilidad al e- qui-
pamiento y por tanto ser un lugar más permeable. 
•Diseñar espacios para la provisión de parques, plazas o 
áreas verdes y dotar de verde urbano al sector.
Arquitectónicos:
•Aplicar teorías arquitectónicas que permitan estructurar el 
proyecto, desde una fase conceptual, rigiéndose por diver-
sos parámetros para su planteamiento.
•Aplicar diseños sostenibles al interior del  proyecto, para 
lograr un sustento independiente, tanto de energía como de 
agua.
•Desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica que cum-
pla con la ordenanza vigente morfológica y funcional para la 
Biblioteca de escala sectorial.

1.5. Alcances y delimitaciones.
En este trabajo de titulación se llevará a cabo el diseño de 
un equipamiento cultural destinado a ser una bi- blioteca de-
bido a las diversas dinámicas que se encuentran en la pieza 
urbana A2.3 contenida en el barrio de ¨Las Acacias¨.
Para el desarrollo de este proyecto se tendrá como objetivo 
el diseño de la pieza urbana mencionada previamente. La 
cual contiene espacio público aledaño al proyec to, distintas 
vías y el equipamiento los cuales deberán ser rediseñados 
para implantar las distintas estrategias que lograrán conec-
tar al equipamiento con su entorno inmediato. Se realizará 
una investigación de distintos referentes nacionales e inter-
nacionales, los cuales puedan aportar en el desarrollo del 
proyecto, tomando en cuenta los párame- tros urbanos y 
arquitectónicos, analizando sus aspectos positivos y negati-
vos, y en la manera en cómo estos casos de estudio pueden 
aportar al proyecto.
Para lograr que el proyecto se desarrolle en su tota- lidad, 
se acudirá a distintas teorías y conceptos, los cuales permi-
tan que el proyecto llegue a un nivel de desarrollo y enten-
dimiento alto.
1.6. Metodología.
En cuanto a la fase de metodología se deben comprender 
tres fases para el entendimiento del proyecto.
La fase analítica o de diagnóstico, en la cual se investigará 
a partir de diferentes antecedentes históricos que estén rel-
acionados con el tema, la evolución y desarrollo del mismo, 
se analizarán parámetros teóricos urbanos, arquitectónicos, 
medio ambientales y técnicos constructivos, vinculados di-
rectamente con la fase conceptual y  la fase de propuesta. 
Además el estudio de diversos referentes que nos ayuden 
a entender el funcionamiento del proyecto, tanto urbanos 
como arquitectónicos, para así aplicar algunas de sus car-
acterísticas y que sirvan como ejemplo para su desarrollo

La fase conceptual es donde se aplicarán todas las teorías 
y conceptos analizados previamente, respondiendo a las 
diversas problemáticas y potencialidades encontradas en 
el sitio, mediante objetivos y estrategias planteadas para 
lograr plasmar un partido arquitectónico que se relacione 
con el entorno inmediato del proyecto.
La fase propositiva consiste en reunir todos los anteced-
entes, los problemas y las potencialidades, las estrategias, 
las características encontradas y mediante esto, plantear 
una propuesta urbana y arquitectónica en la cual se expli-
carán las bases formales, funcionales y urbanas de la pro-
puesta, el equipamiento responderá a los problemas en-
contrados mediante soluciones compositivas y teóricas que  
fortalezcan su desarrollo hasta llegar a su formación total. 
Se presentará un programa arquitectónico y diagramas de 
zonificación del equipamiento, en base a relaciones lógicas y 
funcionales. Dada la finalización del proyecto este respond-
erá a la normativa vigente del DMQ y se regirá por parámet-
ros de calidad urbana y sostenibilidad internacionales.

Figura 45. Diagrama de la metodología seguida.

Fase Analítica

Fase Conceptual

Fase Propositiva

En esta fase se analizan los 
factores internos y externos que 
influyen en la propuesta o son 
condicionantes en el diseño urbano 
y arquitectónico.

El concepto en esta fase se desarrollará mediante las 
diversas estrategias a nivel arquitectónico y urbano 
que se planteen a nivel individual en la zona en la que 
se encuentre cada equipamiento, analizando los 
parámetros y los requerimientos del equipamiento, 
se conceptualizara aspectos importantes los cuales 
pueden ser de su entorno, históricos, relación con el 
medio social, relación con el medio ambiente, 
etcétera. 

Consiste en reunir todos los antece- 
dentes, los problemas y las potenciali-
dades, las estrategias, las características 
encontradas y mediante esto plantear 
una propuesta urbana y arquitectónica 
en la cual se explicará las bases 
formales, funcionales y urbanas de la 
propuesta
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1.7. Cronograma de actividades
Tabla 3. Cronograma de actividades.

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2
Antecedentes
Significación y el rol del area de estudio

Situación actual del area de estudio

Prospectiva del área de estudio (para el año 2040)

Sintesis de la propuesta urbana

Planteamiento y Justificación del Tema del Trabajo de Titulación:

Objetivos generales

Objetivos específicos

Metodología

Cronograma de actividades

Investigación teórica

Analisis de Teórias y Conceptos:

Analisis de proyectos referentes

Planificación Propuesta y Planificación Vigente

Analisis del espacio objeto de estudio

Analisis del sitio

Analisis del entorno

Analisis del usuario

Diagnóstico o conclusiones

Interpretación teórica

Interpretación sobre el sitio y el entorno

Interpretación de las necesidades del usuario del espacio

Objetivos Espaciales

El concepto

Estrategias Espaciales

Programación arquitectónica

Plan Masa

Anteproyecto arquitectonico

Proyecto final o definitivo

1. Antecedentes e Introducción

2. Fase de Investigación y Diagnóstico

3. Fase Conceptual

4.Fase Propositiva

Abril Mayo Junio Julio
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Daniel Patricio 
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Escolar

Este proyecto tomá lugar en instituciones 
estatales, donde complementarias a estas siem-
pre existen bibliotecas, Se presenta una propuesta 
de una biblioteca escolar que ayude a mejorar los 
asapectos educativos, tanto para docentes como 
para estudiantes.

Este proyecto se emplaza en la comuna de San 
Fernando, Chile y su objetivo es la integración al 
borde de un equipamiento, teniendo como 
relación directa a un edificio de uso público, que 
se relaciona con el espacio publico que lo abraza 
y su estructura que lo sostiene, a la vez que 
conforma paisaje patrimonial. A nivel arquitectóni-
co se busca una reinterpretación de su entorno 
convertida en arquitectura.

Debido a la carencia de bibliotecas en la ciudad 
de Loja  se propone el reubicar y desentrallizar la 
biblioteca existente del centro, para pasar a 
ubicarlo tanto al sur como al norte de la ciudad Se 
propone crear un recorrido arquitectónico biblio-
tecario conformado por espacios confortables 
para el usuario.

Esta tesis denominada la biblioteca del parque 
se encuentra ubicada en un terreno próximo al 
parque bicentenario en el cual como conceptos 
principales se tomó a la adaptabilidad, modu-
lación y materialidad.

-Se considera una potencialidad de este proyecto, el 
querer hacer algo cambiante, adecuando sus espacios y 
su programa para lograr reflejar estos cambios en su inte- 
rior.
-Se proponen espacios innovadores, que se adapten al 
paso del tiempo y a como la tecnología va afectando a los 
espacios de la biblioteca para su futuro desarrollo.

-Al evidenciarse que, en la ciudad de Loja no existen equi-
pamientos de bibliotecas, si no espacios de préstamo de 
libros, el planteamiento de esta biblioteca representa un 
hito en la ciudad en donde las personas pueden investigar. 

-Creación del bibliobús, el cual tiene como punto de llega-
da lugares ajenos a una sede  bibliotecaria estable, con el 
fin de generar participación de los usuarios en los benefi-
cios de la biblioteca pública. 

-Este proyecto al ser de carácter social tiene como poten-
cialidad el ser un proyecto inclusivo y fomentar la reducción 
de los desequilibrios sociales, los cuales son un problema 
persistente en Chile. 
-El proyecto tiene como fin no solo el brindar información a 
los ususarios, si no de enseñarles nuevos métodos y plata-
formas de información y el como acceder a ellas.

-Este proyecto  desarrolla nuevas tecnologías para el 
acceso y uso de la diferente información contenida en el 
proyecto.

-Como potencialidad se busca crear una conciencia en 
los usuarios para que la biblioteca sea considerada un 
espacio fundamental complementario a la educación.

N/A

Según el planteamiento urbano que se realizó en 
el Valle de los Chillos se propusieron 4 clústers 
culturales , en uno de ellos, se propone una biblio-
teca pública, la cual nace para satisfacer la 
necesidad de varios de los colegios que se 
encuentran en el sector, e incluso ayudando a las 
personas que viven en la parroquia de Sangolquí 
a cubrir sus necesidades, con el fin de que se 
transforme en un lugar cultural, basado en el 
conocimiento.

-La potencialidad de este proyecto radica en que, al ser el 
único equipamiento cultural existente en la zona de 
emplazamiento, este equipamiento se vuelve un nodo y 
un marco referencial para el Valle de los Chillos.
-El lote del proyecto está ubicado en un lugar donde 
pasan dos vías de transporte público y está cerca de vías 
colectoras, arteriales, locales y peatonales, lo cual hace al 
sitio un lugar accesible.
-Una problemática es que el sitio es una zona de caída de 
ceniza lo cual puede afectar al confort del usuario.

2009

2007

2016

2017

2010Ecuador

Ecuador

Ecuador

Biblioteca 
Pública

UTPL

USFQ

UDLA

Autor Tema Año Descripción Potencialidades o Problemáticas Imágen
1.8. Campo Investigativo

Figura 46. Campo investigativo acerca de bibliotecas.
Adaptado de Repositorio Tesis UDLA, Repositorio Tesis San Francisco, Repositiorio UTPL
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1.9. Conclusiones del capítulo 1
1.9.1. Antecedentes e introducción
En este punto se narró cómo fue la evolución del área de 
estudio, se evidenció que con el paso del tiempo, la Aveni-
da 10 de Agosto se ha ido adaptando a los cambios de la 
ciudad, modificando su carácter, actividades, usos etcétera, 
y seguramente lo seguirá haciendo en el futuro. Se puede 
concluir que con el pasar de los años, este eje, probable-
mente este sujeto a cambios, es posible que crezca, cambie 
su vocación, aumente sus actividades, todo de acuerdo a 
cuales sean las necesidades de la ciudad.
Si el sector quiere convertirse en una macrocentralidad a 
nivel de la urbe, debera diversificar sus usos e implemen-
tar actividades que atraigan a los usuarios en su mayoría 
jóvenes, pues se evidenció un envejecimiento de la po-
blación y su esparcimiento.
1.9.2. Situación actual del área de estudio 
A pesar de que se observa que en el área de estudio existe 
una considerable cantidad de problemáticas, también se e- 
videncia la existencia de potencialidades, las cuales pueden 
brindar un aporte al proyecto más adelante y ayudar con su 
desarrollo final.
Al mismo tiempo las problemáticas del sector pueden ser 
beneficiosas, ya que uno de los objetivos principales es una 
reestructuración que aporte al proyecto a nivel urbano y ar-
quitectónico. No solo conservar los elementos que están 
bien planteados en el entorno, si no implementando nuevas 
actividades, usos, espacios y vías para que el sitio pueda 
ser accesible y transitable.
A pesar de contar con varias vias de transporte público es-
tas no abastecen a todo el sector, se deben implementar 
nuevas vías y restringir el acceso automovilístico en ciertas 
partes del sector.
La cantidad de de espacio público y áreas verdes es insufi-

ciente para el nivel de población existente.
1.9.3. Justificación del equipamiento
La justificación del proyecto radica en que la zona del ba- 
rrio de ¨Las Acacias¨ carece de equipamientos culturales 
destinados a la investigación, lo cual genera un desaprove-
chamiento total del vínculo que se podría crear con los equi-
pamientos educativos del sitio. 
Así mismo se evidencio que a lo largo del área de estudio 
existen bibliotecas en las partes sur y centro, no obstante la 
parte norte, está parcialmete desatendida.
1.9.4. Metodología. 
La metodología aplicada para el desarrollo del proyecto 
tiene como fin relacionar todos los conceptos aplicados en 
cada fase, desde la fase analítica hasta la fase propositiva. 
Una vez definidas todas las teorías que se van a aplicar en 
el desarrollo del proyecto, resulta más sencillo relacionar  la 
propuesta con la teoría planteada, dando como resultado un 
proyecto coherente y puntual.
1.9.5. Cronograma de actividades.
Al trabajar con un cronograma, en donde se organizan todas 
las actividades que se realizaran dentro del tiempo estima-
do para el desarrollo del proyecto, resulta beneficioso, pues 
esto es una guía de distribución del tiempo, lo cual permite 
llevar su desarrollo de manera precisa y con periodos fijos.
1.9.6. Campo Investigativo
La investigación de las tesis realizadas sobre bibliotecas 
permite saber las potencialidades y las falencias que han 
tenido los diferentes proyectos planteados, tanto nacio-      
nalmente como internacionales. Estas tesis pueden brindar 
aportes nuevos para el proyecto, y también ver qué puntos 
no se desarrollaron en su totalidad para intentar resolverlos.
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2. Capítulo ll: Fase de Investigación y diagnóstico.
2.1. Introducción al capítulo.
Este capítulo presenta el análisis del diagnóstico enfoca-
do primordialmente en la pieza urbana de nombre A2_EC_
Se_01_P_P ubicada en el barrio de las Acacias en la calle 
Isaac Albéniz, de carácter cultural que es en donde se en-
cuentra emplazada la Biblioteca.
El objetivo de ese capítulo es la investigación de los an-
tecedentes históricos y el desarrollo en el tiempo de las 
bibliotecas, el cómo han influido en la sociedad, pero sobre 
todo entender el cómo se han convertido en una necesidad 
para el crecimiento mental de las personas, y como inciden 
en el progreso individual del usuario.
El análisis que se realizará en este capítulo estará basado 
en un estudio de casos o de teoría urbano-arquitectónica 
que aporten para el desarrollo del proyecto, en donde se 
tomarán las potencialidades de cada referente lo cual ser-
virá como guía para el proyecto.
En la parte urbana se tomará como referencia proyectos 
que se acoplen al entorno que lo rodea, que lo integren y 
que invite al usuario a permanecer en el.
En la parte arquitectónica se busca que el proyecto tenga 
una forma que responda al entorno y a sus funciones inter-
nas, las cuales seguirán un concepto de ¨la transición de 
una idea subjetiva y materialización de esta¨ (Tapia, 2014), 
el cual logre integrar el proyecto con el entorno, emplazán-
dose de manera que mejore la imagen de la ciudad, sea un 
punto de interacción social y pueda ser un marco referencial 
para las personas.
2.2. Investigación histórica de las bibliotecas.
A medida que el tiempo transcurre y la tecnología avanza 
el concepto de biblioteca ha ido variando y también según 
eso sus funciones. Existen varios significados para este e- 
quipamiento, no obstante, la biblioteca siempre conserva su 

esencia principal la cual es el conocimiento y el enriquecer 
la experiencia de sus usuarios.
Su definición tradicional ha sido la de ¨un edificio en el cual 
están alojados libros¨, sin embargo, la monotonía del con-
cepto sugiere un lugar poco llamativo hacia el usuario. En la 
actualidad, el usuario busca un lugar de conocimiento que 
no solo abarque libros, sino un lugar funcional, diverso y 
tecnológico que contenga espacios de interacción, investi-
gación y un ámbito de desarrollo que lo atraiga y garantice 
su permanencia.
Es por esto que en este trabajo de titulación se plantea una 
biblioteca que no sea tradicional como las existentes dentro 
de la red de bibliotecas de Quito, si no que tenga espacios 
que la diferencien de las bibliotecas actuales, con el objetivo 
de causar un impacto cultural dentro de la sociedad.
Existen diferentes concepciones para el concepto de biblio-
teca según Manuel Carrión el cual nos da estos ejemplos: 
•¨ La concepción europea continental, que otorga a la biblio-
teca un carácter netamente educativo¨ (Carrión,  2002)
•¨La concepción anglosajona, ceñida al carácter público y 
abierto de las bibliotecas. Abierta para todos los usuarios ¨ 
(Carrión, 2002)
•¨La concepción socialista, que percibe a la biblioteca como 
un método de propaganda e integración a la educación. ¨ 
(Carrión, 2002) 
Una vez definido el concepto de biblioteca se realiza un 
estudio tanto de casos internacionales como de casos na-
cionales, para poder observar como han ido cambiando y 
evolucionando a travez del tiempo, como funcionaban sus 
espacios y como se han transformado y como se han adap-
tado a los diferentes factores a travez de los siglos.
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Esta biblioteca fue fundada por 
Ptolomeo y llegó a reunir la 
increíble cifra de 700.000 
manuscritos o rollos.

Biblioteca de Alejandría

César Augusto creó una biblioteca 
en el monte Palatino, a la par que 
ponía la primera piedra para la 
futura gran biblioteca Octaviana y 
establecía una cadena de bibliote-
cas públicas en la ciudad. En el 
siglo IV había en Roma casi treinta 
bibliotecas públicas que poco 
después serían destruidas por los 
bárbaros.

Cadena de bibliotecas públicas

Toma lugar en Atenas como 
iniciativa de Pisístrato. Después 
de esta fecha cada templo tuvo 
su anexo dedicado a biblioteca 
sagrada. También las corrientes 
de pensamiento en torno a 
filósofos como Platón o Epicuro 
tuvieron su biblioteca.

Origen de la biblioteca pública

Retroceso en la cultura debido a 
las invasiones y al descenso del 
imperio romano, solamente se 
pueden encontrar bibliotecas en 
monasterios y escritorios catedrali-
cios, con la creación de las 
primeras universidades, se crean 
asimismo las bibliotecas universi-
tarias. 

Creación de las bibliotecas 
universitarias

En esta época se produce una 
desaparición de la religión y política 
como carácter de la biblioteca, 
gracias a los saqueos que 
provocaron la guerra de los 30 
años. Debido a este antecedente se 
empiezan a conformar bibliotecas 
por personas concreta, ya no 
monarcas ni instituciones públicas.

Creación de las bibliotecas 
públicas creadas por personas
concretas

Durante el siglo XX la evolución de las 
bibliotecas fue magistral debido a 
todos los avances en educación, 
ciencia y economía, pero especial-
mente en el ámbito cultural. Dejaron 
de ser privadas y de custodiar a los 
libros  para abrir sus puertas a todo el 
mundo con el fin de satisfacer sus 
necesidades y nutrir a las personas 
de información con un sistema de fácil 
acceso.

Aparición de la biblioteca abierta

Además de los libros la 
tecnología se integra al sistema 
de bibliotecas, se halla diversa 
información en las computado-
ras las cuales complementan al 
material impreso 

Integración de la tecnología

Etapa de esplendor debido Al auge 
de la imprenta. Cosme de Médicis 
fundó en Florencia en 1444 la 
primera biblioteca pública moderna 
poniendo a disposición de los 
sabios y eruditos del momento una 
colección de 10.000 volúmenes, 
entre ellos preciosos manuscritos 
griegos y latinos

Primera biblioteca pública moderna

Biblioteca creada por el hijo de 
Cristóbal Colón, erudito de su 
época, quien consiguió reunir una 
considerable cantidad de libros, 
debido a sus constantes viajes a 
Europa y también gracias al 
apoyo económico que le brindaba 
el emperador cada año.

La biblioteca Colombina

Surgen bibliotecas en torno a 
parroquias con el fin de 
ayudar a la sociedad y 
difundir la educación por todo 
el país.

Bibliotecas Parroquiales

Aparición de nuevos lectores, quienes 
no son nobles ni de familias ricas, 
ajenos a ser científicos y religiosos. La 
producción y demanda de libros aumen-
ta lo que obliga a renovar la maquinaria 
de los antiguos talleres de impresión.

Bibliotecas en países 
anglosajones

Surge la primera biblioteca en 
Caldea (Actual Irak). Los libros 
eran escritos en escritura 
cuneiforme o sobre tablillas de 
arcilla

Mesopotamia
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Figura 47. Línea del tiempo histórica de la biblioteca.

2.2.1. Línea de tiempo
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Acceso Frontal

Acceso Posterior

Zona de lectura

Zona de trabajo

Entrada de luz

Área de libros

2.2.2. Antecedentes históricos mundiales.
Se realizó un estudio sobre la evolución de las bibliotecas al 
rededor del mundo, y como con el pasar del tiempo fueron 
adquiriendo nuevas características e independizándose.

Edad Antigua
Biblioteca de Alejandría

Está biblioteca fue considerada en la edad antigua como 
una de las bibliotecas más grandes del mundo, fundada por 
Ptolomeo, fue un complemento del Museo de Alejandría, la 
cual alberga una gran cantidad de manuscritos, mientras 
Ptolomeo reinaba, la biblioteca nunca fue abandonada ya 
que siempre era visitada por cultos y aficionados a las le-
tras. Su decadencia comenzó en el momento en que em-
pezaron las revueltas, lo cual provocó la partida de sus lec-
tores. (Goethe, 2013)
Funcionamiento Interno

Biblioteca de Pérgamo

Biblioteca rival de la biblioteca de Alejandría, ubicada en la 
antigua ciudad de Pérgamo situada junto al templo de Zeus 
y el templo de Atenea, debido a su constante competencia 
con la biblioteca de Alejandría tuvieron que inventar un mé-  
todo para plasmar sus manuscritos, y es ahí donde nace el 
pergamino para así sobresalir. La decadencia de esta biblio-
teca se da gracias a los saqueos que se generaron debido a 
las luchas políticas. (Goethe, 2013)
Funcionamiento Interno

Edad Media- Siglo X-XV
Biblioteca del monasterio de Montecasino

En la edad media las bibliotecas generalmente pertenecían 
a monasterios, a los cuales solo tenían acceso los religio-
sos como : monjes, sacerdotes, misioneros, entre otros los 
cuales se repartían las funciones de la biblioteca. 

Figura 48. Evolución arquitectónica de las bibliotecas

En la  antigüedad  las bibliotecas  form-
aban parte de los templos, y solo los filóso-
fos tenían acceso a ella.

En la edad media al haber un retroceso en 
cuanto a términos de la cultura las bibliote-
cas solamente formaban parte de monas-
terios y escritorios catedralicios.

Al crearse las primeras universidades se 
crean así mismo las primeras bibliotecas 
universitarias, a las cuales solo tenían 
acceso los estudiantes.

Al surgir las primeras bibliotecas moder-
nas contando con más de 10000 ejem-
plares los únicos que tenían acceso eran 
los sabios y eruditos del momento.

Empiezan a surgir las bibliotecas creadas 
por personas concretas y abiertas para 
todo el público, en las cuales ya se integra 
a profesionales bibliotecarios

Surgen bibliotecas abiertas a todo el públi-
co complementadas con sistemas 
tecnológicos.

540 A.C.

Siglo X-XV

Siglo X-XV

Siglo XV-XVI

Siglo XVll

Siglo XXl

Figura 49. Biblioteca de Alejandría.
Tomado de National Geographic 2016

Figura 50. Funcionamiento interno de la Biblioteca de Alejandría.
Adaptado de Taringa 2013

Figura 51. Biblioteca de Pérgamo.
Tomado de National Geographic 2016 

Área de lectura y 
estudio

Área de libros

Figura 52. Funcionamiento interno de la biblioteca de Pérgamo.
Adaptado de Pinterest 2013

Figura 53. Biblioteca del monasterio de Montecasino.
Tomado de Youtube 2013
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La vida monástica requiere una dedicación a los ámbitos de 
lectura, esto surge de la regla de San Benito, el cual esta-
blecía horarios para el trabajo manual, que representaba el 
traducir o transcribir libros existentes, la lectura y la oración 
que podían ser llevados a cabo en la celda o en el claustro. 
(Falduti, 2013)
Funcionamiento Interno

Baja Edad Media
Biblioteca de la universidad de Durham

El desarrollo de las ciudades se empieza a fortalecer y 
la actividad cultural se segrega del aislamiento de la vida 
monástica la cual toma lugar en zonas rurales. En esta épo-
ca se establece una estrecha conexión entre las universi-

dades y las catedrales. (Goethe, 2013)  
Las denominadas ¨escuelas catedralicias se forman debido 
a la aparición de nuevas preocupaciones intelectuales, las 
cuales se desarrollan en las universidades como por ejem- 
plo la biblioteca de la universidad de Durham la cual alberga 
a una gran población estudiantil. (Goethe, 2013)
Funcionamiento Interno

Biblioteca de la universidad de Oxford

Estas bibliotecas alcanzan su desarrollo definitivo, lo cual 
ha llegado hasta el tiempo actual, son una derivación de las 
conocidas escuelas catedralicias, pero tienen un carácter 
independiente. En esta época llegan a su apogeo muchas 
universidades, entre esas la universidad de Oxford. 
Las primeras bibliotecas universitarias pertenecen a cada 
facultad. Usualmente siguen un mismo patrón, Sala de lec-
tura con mobiliario distribuido como si fuera una iglesia y 

libros asegurados con cadenas organizados en atriles. Los 
libros que no estaban encadenados estaban contenidos en 
baúles. Los ejemplares solo se prestaban si es que existían 
más copias de estos. (Goethe, 2013)
Funcionamiento Interno

Biblioteca Vaticana.

 
La fundación de esta biblioteca se remonta a los papados, 
fue creada y abastecida debido a las donaciones que le 
llegaban, esto género que se establezca un legado de libros, 
grabados y manuscritos. (Breman, 2016)

Biblioteca

Pa�o

Iglesia Conventual

Claustro

Refectorio

Sala capitular

Figura 54. Funcionamiento interno de la Biblioteca del monasterio de 
Montecasino.
Tomado de Las Abadías Cisterciences 2014

Figura 55. Biblioteca de la universidad de Durham.
Adaptado de Alamy fotografías 2012

Área de Estudio

Área de libros Área de libros

Figura 56. Funcionamiento interno de la Biblioteca de la universidad de 
Dunham. 

Figura 57. Biblioteca de la universidad de Oxford.
Tomado de El Rincon de Mortimer 2013

Área de Estudio

Área de libros Capilla

Pa�o

Figura 58. Funcionamiento interno de la Biblioteca de la universidad de 
Oxford. 

Figura 59. Biblioteca Vaticana.
Tomado de Todo Libro Antiguo 2013
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Funcionamiento Interno

Biblioteca Colombina.

                      

Creada por Fernando Colón. Intentó difundir el co- nocimien-
to al crear una biblioteca que contuviese libros en distintos 
lenguajes, ciencia y actividades las cuales se encontraran 
alrededor del mundo. El limitante era que estaba destinada 
solo a los eruditos de la época. El apogeo que tuvo esta 
biblioteca fue tanto que se construyó una segunda sede 
en Sevilla la cual contenía alrededor de 20000 volúmenes. 
(Goethe, 2013) 

Funcionamiento Interno

Siglo XVll 
Biblioteca Ambrosiana de Milán

Biblioteca encontrada en el medio de dos templos creada por 
el arzobispo Federico Milán. Reunió más de 30.000 ejem-
plares en 6 años y logró adquirir 15.000 por todo el mun-
do. Consiguió 70 códices, al intercambiar libros modernos 
con los monjes Bobbios, entre los códices se encuentran 
palimpsestos que se creían perdidos los cuales contienen 
discursos por Cicerón. (Goethe, 2013)

Funcionamiento interno

Biblioteca del cardenal Mazarino

Esta biblioteca de carácter público logró enriquecerse debi-
do a la cantidad de libros provenientes de congregaciones 
religiosas o familias burguesas y nobles. Una de las más no-
tables obras encontradas en su colección es la biblia Guten-
berg o también conocida como biblia Mazarino. (Goethe, 
2013)
Funcionamiento interno

Área de trabajo

Área de libros

Figura 60. Funcionamiento interno de la Biblioteca Vaticana.
Tomado de Viajes en familia 2016

Figura 61. Biblioteca Colombina.
Tomado de Todo Libro Antiguo 2013

Figura 62. Funcionamiento interno de la biblioteca Colombina.
Adaptado de Todo Libro Antiguo

Biblioteca Colombina

Biblioteca Capitular

Biblioteca Colombina

Biblioteca Capitular

Sala de lectura

Biblioteca del arzobispa-
do, Archivo de la 
Catedral y Archivo 
Arzobispal

Biblioteca del arzobispa-
do, Archivo de la 
Catedral y Archivo 
Arzobispal

Área administra�va

Área de restauración y 
almacenamiento

Figura 63. Biblioteca Ambrosiana.
Tomado de Wikipedia 2017

Galería de pintura

Jardín

Biblioteca de 
manuscritos

Biblioteca de 
libros impresosAtrio interior

Sala de 
congregaciones

Talleres de pintura

Pa�o con pór�co

Pór�co
Galería de esculturas

Figura 64. Funcionamiento de la Biblioteca Ambrosiana de Milán.
Adaptado de Pinterest 2002

Figura 65. Biblioteca del cardenal Mazarino.
Tomado de Todo Libro Antiguo 2013

Área de libros

Área de trabajo

Figura 66. Funcionamiento interno de la Biblioteca del cardenal Maza-
rino. 



18

Siglo XVlll
Biblioteca del museo británico.

        
Es una biblioteca creada por la oferta del Parlamento Británi-
co al morir el director de la ¨Royal Society¨ Sir Hans Sloane, 
en su fallecimiento dejo alrededor de 45.000 volúmenes, El 
conde de Oxford al ver la gran contribución de Sloane de-
cidió donar 7.000 manuscritos, 50.000 libros y 40.000 docu-
mentos al igual que Bruce Cotton el cual no tenia una colec-
ción extensa mas si muy valiosa. (Goethe, J. 2013)
Funcionamiento Interno

Biblioteca Real

Considerada como la biblioteca destinada a acabar con la 
decadencia, fue fundada por Felipe V en 1711 empieza con 
2000 volúmenes  y 6000 comprados en Francia.
Funcionamiento Interno

Siglo XlX
Biblioteca del Congreso

           

Surge en el siglo XlX en la ciudad de Washington, al mo-
mento en que el Congreso Americano se establece ahí. En 
sus inicios contaba con 3.000 volúmenes, pero debido al 
ataque e incendio provocado por las tropas británicas se re-
hízo con donaciones económicas del presidente Jefferson.
En 1865 se estableció con 82.000 volúmenes con siete per-
sonas a cargo de su cuidado, Spofford estableció un carácter 
bipartidista, la cual seria de biblioteca nacional y legislativa. 
Seguido a esto se inició una recopilación de materiales de 

lectura con autores americanos sobre una amplia gama de 
temas. Generando así que la posición de bibliotecario ad-
quiriera fuerza e independencia en el congreso.
Actualmente la colección de la biblioteca incluye más de 30 
millones de libros, más de 61 manuscritos, con una diversi-
dad de libros raros y valiosos. Todos los libros de la bibliote-
ca están escritos en más de 470 idiomas.

Funcionamiento Interno

Área de libros

Área de trabajo

Figura 72. Funcionamiento interno de la Biblioteca del Congreso.
Adaptado de Capitolio de los Estados Unidos 2018

Biblioteca Nacional de España

           

Figura 67. Biblioteca del museo británico.
Tomado de Todo Libro Antiguo 2013

Biblioteca de Grenville
Manuscritos

Biblioteca Real

Biblioteca Norte

Nueva Biblioteca

Figura 68. Funcionamiento interno de la Biblioteca del Museo Británico 
Tomado de ArchiMaps 2014

Figura 69. Biblioteca Real.
Tomado de Todo Libro Antiguo 2013

Área de libros y 
trabajo

Área de libros y 
trabajo

Figura 70. Funcionamiento de la Real Biblioteca.
Tomado de Biblioteca Nacional de España 2008

Figura 71. Biblioteca del Congreso.
Tomado de Todo Libro Antiguo 2013

Figura 73. Biblioteca Nacional de España. 
Tomado de Biblioteca Nacional de España 2009
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La Biblioteca Real está directamente relacionada con el 
Gobierno. A través de las Comisiones científicas y artísti-
cas provinciales se seleccionan obras que debían deposi-
tarse en las bibliotecas o ser subastadas. Gracias a estas 
comisiones a la biblioteca real se transfieren unos 70.000 
volúmenes procedentes de conventos madrileños.
Al haber tantas donaciones de distintas personas como: Pas-
cual Gayangos, Agustín Durán, Manuel Castellano, Valentín 
Carderera, Serafín y Estébanez el edificio se empezó a ser 
insuficiente para la cantidad de libros que albergaba por lo 
cual se eligió un nuevo solar de 365.000 m2.
En 1896 se abre al público la nueva Biblioteca Nacional en 
su nueva localización actualmente consta de 3.500 mapas 
y 200 grabados, 300.000 obras impresas, 3.000 obras mu-
sicales y 4.000 manuscritos con una sala de lectura con ca-
pacidad para 320 lectores.

Siglo XX
Biblioteca Pública Municipal Bances Candamo

Esta biblioteca se desarrolla mediante una campaña para 
impulsar a las bibliotecas con carácter popular e inclusivo, 
esto con el objetivo de enfocar la educación hacia las perso-
nas adultas, esta campaña fue patrocinada por una pujante 
burguesía de Asturias la que tenía como fin transmitir los 
beneficios de la cultura a todos los grupos etarios y clases 
sociales. Esta corriente llega a Avilés en 1919 y se crea la 
primera biblioteca inclusiva. (Mato, 2008)

Funcionamiento interno

Biblioteca Nacional de Bielorrusia

          

         

Fundada en 1922, conocida como la Biblioteca Nacional de 
Bielorrusia es el depósito de todas las obras importantes de 
Bielorrusia, contiene más de ocho millones de ejemplares, 
en formatos digitales y escritos en idioma ruso.
Posee un moderno sistema de colocación de sus libros y 
tiene un aforo diario de mas de 2200 personas. Su distribu-
ción interna se da de forma radial, teniendo como centro de 
todas sus plantas a las sales de lectura y trabajo, rodeadas 
de todos los ejemplares contenidos en ella. Su diseño sim-
boliza el conocimiento de la humanidad y la mente de cada 
persona (Rizoma, 2011)
Funcionamiento Interno

Área de lectura

Área de trabajo y de libros

Figura 74. Funcionamiento interno de la Biblioteca Nacional de España 
Tomado de Biblioteca Nacional de España 2018

Figura 75. Biblioteca pública municipal Bances Candamo .
Tomado de Biblioteca de Avilés 2011

Estanterías

Área de trabajo

Figura 76. Funcionamiento interno de la Biblioteca Pública Municipal 
Bances Candamo.

Figura 78. Funcionamiento interno de Biblioteca nacional de Bielorrusia.
Adaptado de Wikiarquitectura 2018

Área de libros

Área de trabajo

Figura 77. Biblioteca nacional de Bielorrusia.
Tomado de Trabalibros 2011
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Siglo XXl
Biblioteca de Seattle 

En este proyecto se puede observar que se pretendía re-
plantear el concepto de una biblioteca tradicional, adaptán-
dolo a las nuevas tecnologías y requerimientos de la época, 
para así que obtuviese el carácter de almacén de infor-
mación. (Bamba, 2004)
La biblioteca contiene diferentes espacios en su interior, los 
cuales son flexibles y contienen características que los ha-
cen diferentes unos de otros, además de generar diferentes 
ambientes en cada uno de ellos. Esta biblioteca se enfoca 
mucho en el almacenaje digital de todas sus adquisiciones, 
ya que se cree que los medios físicos deben ser tratados 
con mucho cuidado y con un control adecuado, además de 
albergar diferentes espacios que complementan a la biblio-
teca como auditorios, cafeterías, terrazas, etcétera. (Bam-
ba, 2004)
El concepto de esta edificación radica en el desplazamien-
to de las cinco plataformas que están contenidas dentro de 
una estructura, en un principio serían volúmenes apilados 
unos sobre otros, pero pensando en el confort del usuario y 
en el dinamismo de una forma no completamente ortogonal, 
se genera un desplazamiento en el volumen. (Bamba, 2004)

Funcionamiento Interno.

Biblioteca de Vasconcelos, Mexico

           

     
    
Esta biblioteca nace en el año 2001 mediante una propuesta 
de modernización a las bibliotecas. Sari Bermúdez, la presi-
denta del Conalcuta (Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes) propuso al presidente Vicente Fox esta renovación de 
la Biblioteca de México, la cual indicaba la construcción de 
un nuevo edificio. (Garrido, 2006)
Esta biblioteca incluye a la tecnología y pone a disposición 

del lector más de 600 mil obras entre: libros, discos, revistas, 
material escrito en braille, material con lenguaje de señas 
etcétera. 
Tiene un amplio jardín el cual cuenta con mas de 26 mil m2 
en el cual se realizan actividades relacionadas con el interior 
de la biblioteca.
Al ser una biblioteca que está ligada directamente con la 
tecnología contiene un espacio que cuenta con más de 
400 computadoras con acceso a Internet, salas infantiles, 
de música, y de multimedia. Al tomar el carácter de una               
biblioteca inclusiva contiene una zona para personas dis-
capacitadas tanto de habla como de la vista. (Biblioteca de 
Vasconcelos, 2006)
Funcionamiento Interno

Área de trabajo

Área de libros

Figura 79. Biblioteca de Seattle.
Tomado de Metalocus 2017

Figura 80. Funcionamiento interno de la biblioteca de Seattle. 
Tomado de Metalocus 2017

Figura 82. Funcionamiento interno de la Biblioteca de Vasconcelos.
Tomado de Biblioteca Vasconcelos 2018

Figura 81. Biblioteca de Vasconcelos.
Tomado de Biblioteca Vasconcelos 2018

Espiral de libros
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2.2.3. Antecedentes históricos nacionales.
Las bibliotecas en Quito, al igual que en todo el mundo han 
ido evolucionando con el pasar de los años, no obstante, 
hasta la actualidad siguen siendo complementos de iglesias 
y de universidades en su mayoría. Gran parte de las biblio-
tecas investigadas guardan colecciones antiguas, por lo que 
su material de lectura principalmente son libros contenidos 
en archivos que no son de carácter público, en la actuali-
dad, existen bibliotecas con un sistema de estantería abier-
ta, sin embargo estas no siempre contienen la información 
necesaria para cada usuario .Otra problemática de las bib-
liotecas en Quito es su falta de tecnología, si bien es cierto, 
existen, son escasas.

Año 1736
Biblioteca del convento de la iglesia La Merced

Tuvo formación en el periodo colonial, estuvo a cargo los 
Mercedarios, quienes eran una de las principales órdenes 
religiosas que se establecieron en la ciudad y en quienes 
recayó la tarea de impartir la educación universita- ria. Con 
el pasar del tiempo ha sido objeto de restauraciones y de 
recuperación de sus fondos bibliográficos con asistencia fi-
nanciera europea. (Cartagenova, 2012)

Funcionamiento interno

Año 1874
Biblioteca del convento de la Iglesia de San Francisco

 
Esta biblioteca es considerada como una joya monumental 
en la ciudad de Quito, debido a su historia y a que alber-
ga más de treinta mil libros, en los cuales se encuentran 
do- cumentos antiguos sobre la historia de Quito y de difer-
entes temas, llegado a sumar 13.000 en total. Su acceso es          
restringido ya que solamente los investigadores, curas y los 
frailes tienen acceso a ella. (Cartagenova, 2012)
Funcionamiento interno

Año 1892
Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

El Colegio Máximo de San Ignacio de Loyola de la Compañía 
de Jesús tras la expulsión de los Jesuitas, fue la institución 
que dio vida a esta biblioteca, pues alberga ejemplares de 
las bibliotecas más importantes de la época, gracias a la co- 
lección que estaba contenida en el colegio. Teniendo como 
bibliotecario a Eugenio Espejo. 
Funcionamiento interno

 
Año 1896
Biblioteca municipal Federico Gonzales Suarez

Figura 88. Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.
Tomado de Diario El Comercio 2018

Figura 89. Funcionamiento interno Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

Figura 83. Convento de la Iglesia de la Merced. 
Tomado de Expedia 2018

Figura 84.  Funcionamiento del Convento de la Iglesia de la Merced

Figura 90. Biblioteca Municipal Federico Gonzáles Suárez.
Tomado de Revista digital Clave 2018

Figura 85.  Convento de la Iglesia de San Francisco de Quito.
Tomado de Avistu 2015

Área de trabajo 
grupal

Área de libros

Figura 86. Funcionamiento interno del con-
vento de la Iglesia de San Francisco de Quito.

Figura 87. Convento de 
la Iglesia de San Fran-
cisco de Quito.
Tomado de Mañes 2012

Biblioteca 

Área de libros

Área de libros

Área de trabajo grupal

Biblioteca 

Patio
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Encontrada en el centro histórico de la ciudad de Quito, fue 
establecida en 1896 cuenta con cerca de 70.000 volúmenes 
y forma parte de una red de bibliotecas esparcidas por toda 
la ciudad. (Cartagenova, 2012)
Funcionamiento interno

Año 1929
Biblioteca Nacional Aurelio Espinósa Polit

Esta biblioteca es considerada la más completa de la histo-
ria del Ecuador en el campo investigativo a nivel superior. 
Contiene espacios digitales, hemeroteca, periódicos antigu-
os y archivos documentales. (Hermida, 2017).
La colección de libros encontrada llega a los 300.000 ejem-
plares y se viene digitalizando desde hace doce años. (Her-
mida, 2017)
Funcionamiento interno

Año 1968
Biblioteca del Banco Central del Ecuador

La biblioteca ubicada en el centro histórico de Quito tuvo 
vigencia hasta el año 1979, albergando 22.000 ejemplares 
en ella, esta biblioteca se trasladaría a la actual Casa de la 
Cultura.
Funcionamiento interno

Año 2012
Biblioteca de la FLACSO

Esta biblioteca ubicada en el sector de la Pradera, ubicada 
en el norte de Quito, es el complemento fundamental de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
su infraestructura cuenta con casi 10.000m2 y se desarrolla 
en un edificio de siete pisos en el cual 5 de sus plantas son 
destinadas para las colecciones de libros. Es la biblioteca 
más moderna de Quito y su objetivo es generar ambientes 
amplios, que ayuden al usuario a alcanzar sus diversos ob-
jetivos y necesidades. (FLACSO Ecuador, 2012)
Funcionamiento Interno

Figura 93. Funcionamiento de la biblioteca Aurelio Espinósa Polit
Figura 96. Biblioteca FLACSO 
Tomado de FLACSO Quito 2012

Figura 94. Biblioteca del Banco Central. 
Tomado de Ecuador Universitario 2012

Área de libros

Área de trabajo 
grupal

Árchivo
Área de 
computa-
doras

Figura 95. Funcionamiento interno de laBiblioteca del Banco Central. 

Área de libros

Área de trabajo grupal

Figura 97. Funcionamiento interno biblioteca FLACSO

Área de libros

Área de trabajo 
grupal

Área de trabajo 
individual

Figura 92. Biblioteca Nacional de Aurelio Espinósa Polit 
Tomado de Museos de Quito 2015

Figura 91. Funcionamiento interno de la Biblioteca Municipal Federico 
Gonzáles Suárez.

Área de trabajo 
grupal

Área de libros
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Periodos Históricos

Edad 
Antigua

Biblioteca de Alejandría

Biblioteca de Pérgamo

Biblioteca de Montecasino

Biblioteca de Durham

Biblioteca Vaticana

Biblioteca de la universidad de Oxford

Biblioteca Colombina

Biblioteca Ambrosiana de Milán

Biblioteca del cardenal Mazarino

Biblioteca del museo Británico

Biblioteca del Congreso

Biblioteca Nacional de España

Biblioteca Pública Municipal 
Bances Candamo

Biblioteca Nacional de Bielorrusia

Biblioteca de Vasconcelos

Biblioteca de Seattle

Biblioteca Real

Siglo 
X-XV

Siglo 
XVll

Siglo 
XVlll

Siglo XlX

Siglo XX

Siglo XXl

Potencialidades Problemática Conclusiones

-Al estar organizada internamente en una forma radial, su funcionalidad es facil de entender 
ya que todo se organiza a partir de un punto central.

-Al estar ubicada entre dos grandes hitos de la ciudad (Templo de Zeus y Templo de Atenea) 
se convierte en un espacio de paso e interacción social debido a los recorridos entre templo 
y templo.

-Era un espacio complementario de las iglesias en el cual se rompía la rutina de solo orar, 
brindaba más actividades para romper la monotonía de la vida en el claustro.

-Al ser un espacio jerárquico dentro de la universidad tiene la finalidad de complementar al 
estudio de cada facultad.

-Cerca de espacios complementarios como galerias y patios lo cual generá mayores flujos 
de usuarios y crea mayor dinamismo entre actividades.

-Recorridos lineales, que permiten el facil entendimiento de la circulación y de la distribu-
ción interna.

-Variación entre espacios abiertos y cerrados
-Actividades complementarias dentro de la biblioteca lo cual libera a la biblioteca de la monofun-
cionalidad

-Al ser un espacio jerarquico con dimensiones extensas, y al tener sus libros organizados en una 
forma radial, génera recorridos internos, que llevan al usuario a explorar el lugar.

-En una misma construcción se encuentran distintos tipos de bibliotecas, lo cual invita usuario a 
recorrer todo el proyecto.

-Poseé una gran cantidad de libros, los cuales se han digitalzado en las ultimas décadas, lo que 
evidencia la adptación de esta biblioteca al pasar del tiempo, conservando así su esencia.

-Para no desaparecer y permanecer como un punto de intéres, una biblioteca debe adaptarse a las nuevas 
tecnologías desarrolladas día a día .

-Para no desaparecer y permanecer como un punto de intéres, una biblioteca debe adaptarse a las nuevas 
tecnologías desarrolladas día a día .

-Para no desaparecer y permanecer como un punto de intéres, una biblioteca debe adaptarse a las nuevas 
tecnologías desarrolladas día a día, digitalizando su información y distribuyendola por otros métodos diferentes 
a los libros.

-Las bibliotecas con usos complementarios atraen a una mayor cantidad de usuarios.

-Las conexiones internas y externas influyen en el confort del usario, afectando a su permanencia en el proyecto

-Al ser una biblioteca anituga el espacio de libros y de trabajo esta contenido en la segun-
da planta, y solamente existe el acceso por las escaleras, limitando el acceso a ancianos 
y personas con discapacidad

-Al estar ubicada en la parte central del congreso, su acceso se vuelve laberíntico para los 
usuarios externos al congreso.-Al estar ubicada en la parte central del congreso, se vuelve una parte jerárquica dentro del 

proyecto

-Jerarquiza el espacio de lectura y trabajo. A partir de este espacio se organiza el área donde 
están ubicados los libros.
-Implementación de actividades como talleres y espacios de exposición, para complementar a la 
biblioteca.

-La biblioteca pasa de ser un espacio complementario, a uno independiente conformado por otros espacios com-
plementarios como talleres.

-Las personas adultas son los que más se interesan por los metódos antiguos de lectura, así que al tomarlos 
como usuarios principales, se genera una inclusión de los usuarios que generalmente están desatendidos.

-Biblioteca que potencia extender la educación a la población adulta.
-Biblioteca inclusiva cuyo objetivo es transmitir las bondades de la cultura a todas las clases 
sociales. 

-Biblioteca organizada de forma radial en base a los espacios de lectura y de trabajo. 
-Poseé información tanto digital como física de sus libros. 

-Biblioteca organizada en plataformas, cada una con un cáracter diferente de la otra

-Relaciones verticales debido a la trasparencia en sus pabellones.

-Inclusión de espacios tecnologicos y diferentes auditorios.

-Inclusión de espacios tecnologicos y diferentes auditorios.

-Contiene libros solamente en ruso.

-Al tener dimensiones tan extensas, genera dificultades en la trayectoria del usuario.

-Carencia de espacios de trabajo, por lo cual toma cáracter de museo de libros.

-Al ser una biblioteca de centro de interés científico y literario, atrae solamente a un tipo de 
usuarios.

-Si bien la biblioteca actualmente está abierta al público, al tener tantos libros y manuscritos 
antiguos se debe tener filtros de seguridad lo cual creá una restricción y la biblioteca toma el 
cáracter de biblioteca cerrada
-Con el pasar de los años e implantando el cárcater de biblioteca abierta, no quedan muchos 
de los  libros antiguos que nacieron en esta biblioteca.

-Al ser un espacio complementario de una universidad, en donde sus principales usuarios son 
los jovenes, carece de espacios dinámicos, debido que responde al pátron existente en las 
ordenes mendicantes.

-Al ser un complemento del museo de Alejandría sus dimensiones no son extensas y no 
representa un punto jerárquico.

-La accesbilidad y recorridos dentro de la biblioteca resultan confortables para los usuarios al no tener recorri-
dos extensos y estar distribuida por distintas áreas de información

-La biblioteca se establece como un paso permeable conductor de flujos entre templos

-La biblioteca se considera como un espacio recreativo para romper con la rutina diaria.

-No se considera a la biblioteca como un espacio principal, al contrario concebido como un espacio comple-
mentario, contenido dentro de un espacio de mayor jerarquía.

-La transición de llenos y vacios en planta confiere un ritmo en el proyecto y permite eliminar el concepto de 
biblioteca como el de un espacio cerrado.

-Los filtros de seguridad en las bibliotecas, son necesarios para la conservación de documentos antiguos, no 
obstante la información digitalizada debería ser abierta a todo el público.

-Al carecer de espacios de trabajo el cáracter de biblioteca se cambia a archivero

-Las bibliotecas deben dar apertura a todo tipos de usuarios, pues uno de los objetivos de las bibliotecas es la 
inclusión e interacción social.

-La creación de varios tipos de biblioteca conetnidas en una fomentan la permanencia del usuario y generan un 
recorrido interno más dinámico.

-Pierde su importancia al limitar el acceso de las personas.

-Acceso de personas limitado a sacerdotes, monjes y misioneros.

2.3. Matriz de conclusiones de los referentes históricos internacionales.

Figura 98. Cuadro de potencialidades y problemáticas de las bibliotecas internacionales.
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2.4. Matriz de conclusiones de los referentes históricos nacionales.

Figura 99. Cuadro de potencialidades y problemáticas de las bibliotecas nacionales.

Año 
1736

Año 
1874

Año 
1892

Año 
1896

Año 
1929

Año 
1968

Año 
2012

Biblioteca del convento de la 
iglesia La Merced

Biblioteca del convento de la 
Iglesia de San Francisco

Biblioteca Nacional Eugenio 
Espejo

Biblioteca municipal Federico 
Gonzales Suarez

Biblioteca Nacional Aurelio 
Espinósa Polit

Biblioteca del Banco Central del 
Ecuador

Biblioteca de la FLACSO

Periodos Históricos Potencialidades Problemática Conclusiones

-Contiene fondos bibliográficos muy antiguos y significativos para la historia de Quito.

-Esta ubicada junto a un gran patio lo cual permite realizar actividades al exterior.

-Contiene fondos bibliográficos muy antiguos y significativos para la historia de Quito.

-Contiene fondos bibliográficos muy antiguos y significativos para la historia de Quito.

-De carácter público.

-Red de bibliotecas con su mismo carácter distribuidas a lo largo de Quito

-De carácter público.

-Adición de la tecnología a sus funciones

-De carácter público.

-Contaba con una amplia colección de libros

-De carácter público.

-Complemento de un equipamiento de carácter educativo

-En su interior alberga espacios complementarios a la biblioteca: cafeterias, auditorios, salas 
de descanso, etc.

Horarios de atención hasta las 5 de la tarde.

Sus libros fueron transferidos a la actual Casa de la Cultura.

- Al tener varias sedes de biblioteca, se produce una conexión entre ellas, un recorrido que 
se conoce como la Red de Bibliotecas de Quito

- Al involucrar a la tecnología dentro de un espacio antiguo como es esta biblioteca se genera 
un punto atractor de nuevos usuarios.

-Contiene varios espacios de distinto carácter lo que ayuda a transmitir diversas percep-
ciones en el usuario

- El haber cambiado de locación significa una perdida total de su historia, ya que pierde la 
escencia con la cual fue construida.

-El carácter de esta biblioteca, produce un flujo de usuarios considerable ya que al combinar 
espacios y al complementar sus espacios, permite que este lugar se desarrolle y no sea tan 
monótono.

-Localizada dentro de un convento, su acceso es limitado.

-Solo investigadores y frailes pueden acceder a ella.

-Al ser una biblioteca de cáracter privado pierde toda la posibiblidad de flujos de personas 
dentro del equipamiento.

-Al ser una biblioteca de cáracter privado pierde toda la posibiblidad de flujos de personas 
dentro del equipamiento.

-Sus áreas de lectura y trabajo y  sus áreas de fondos especializados son contiguas lo que 
permite una relacion tanto visual como funcional

-Las conexiones internas y externas influyen en el confort del usario, afectando a su permanencia en el proyecto 24
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2.5. Teorías y Conceptos
Para analizar los componentes del equipamiento la discusión 
se sitúa en que la forma y la función son lineamientos que 
se vinculan entre sí para responder sin limitaciones a las 
distintas actividades encontradas al interior del proyecto. De 
esta manera, determinadas actividades podrán transmutar 
su sentido para vincularse con la respuesta formal. A partir 
de esta perspectiva, la forma “no dependerá exclusivamente 
de otros factores (uso, técnica y materia) aunque no puede 
ser ajena a ellos”(Fresnadillo,2008), así la forma y función 
serán autónomas relativamente, y dependerán una de la 
otra. Cabe agregar, que el simbolismo se vincula directa-
mente con la geometría, las relaciones espaciales interiores 
y exteriores, y con el lenguaje arquitectónico que se utilice.
Para el concepto de la biblioteca, se tomará en cuenta al-
gunos principios de la arquitectura; el primero, para de- 
mostrar cómo se integra a la red urbana será la adapta- bi-
lidad, ya que la función del objeto debe ser transformar el 
espacio y convertirlo en uno nuevo, lo cual definirá el carácter 
que tendrá la biblioteca. La biblioteca se planteará como una 
jerarquía urbana, ya que el conocimiento que implica la bib-
lioteca debe representar una supremacía en el entorno ur-
bano, se la jerarquizará mediante su superficie y materiales 
los cuales tendrán principios de transparencia y luz para que 
logren relacionarse con el entorno y el usuario. En su interior 
se utilizarán los conceptos de flexibilidad y adaptabilidad los 
cuales influirán en las cuestiones antropométricas de la bib-
lioteca y las dimensiones de sus espacios, estos permitirán 
la modificación del mobiliario y según el uso del espacio 
esta responderá a distintas funciones y patrones, así mismo 
se representará al conocimiento por principios de equilibrio 
y luz, ya que el conocimiento es permanente, equilibrado e 
ilumina nuestros sentidos y perspectivas.

 2.5.1. Parámetros Urbanos.
2.6.1.1.Diversidad de Usos de suelo: La definición de este 
parámetro es la variedad de atributos encontrados a su alre-
dedor y el como se relacionan con los volúmenes conteni-
dos en un sistema de redes. (Jacobs, 2001)      
Específicamente en el tema de usos de suelo, este concep-
to se refiere a el distinto carácter de puntos espaciales, y el 
uso que adquiere para la localización de actividades urban-
as y económicas. (Reinoso, 2006).
Cuando en el territorio existe una mayor diversidad de usos 
significa que existe una igualdad y una mixticidad de usos, 
tanto de vivienda, comercio, servicios y equipamientos. Esta 
mixticidad en el contexto proporciona que aumente las inter-
acciones sociales, los intercambios de información y, como 
resultado se creen flujos de actividades en el sitio. (Rueda, 
1997).

Zona de Industria

Zona de Comercio

Zona de Residencia

Zona Financiera
Zona Mixta (Residencia y Comercio)

Zona Mixta (Residencia y Oficinas)

Parque

Zona de Museos

Zona de mayor afluencia comercial

Puerto

2.5.1.2. Redes de lo Público:  
El espacio en la ciudad es el encargado de contar su historia, 
este no se define en público y privado sino en el lugar donde 
las personas se reúnen, se identifica y se complementa. 
(Velásquez, C. 2015). Es decir, que el espacio público es el 
espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la 
ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. 
Se concibe al espacio público como una red de servicios de 
interacción social, pueden ser calles, plazas, equipamientos, 

áreas comerciales etc. Con su desarrollo y la apropiación de 
las personas se convierten en espacios colectivos capaces 
de generar una simbiosis en las personas. (Borja y Maxi, 
2000). Se entiende que es necesario dar a las personas mo-
tivos concretos para utilizar el espacio público, y así, cuan-
to mayor y más diversificado es la variedad de actividades, 
menor el número de muros ciegos y mayor su apropiación. 
(Jacobs, 2001). De esta manera empiezan a generarse re-
des en la ciudad de espacio público las cuales se crean para 
que el usuario tenga un acceso libre y pueda transitar en 
ellas. Los elementos que conforman estas redes son:
2.5.1.2.1. Calles peatonales: Considerada hoy en día un es-
pacio en decadencia debido a su inminente substitución por 
vías que brindan protagonismo al automóvil, restándole al 
peatón la importancia que se merece. Estas calles carecen 
de carácter ya que, debido a la poca cultura de la población 
y las necesidades no resueltas por parte del gobierno, son 
objeto de circulación mecánica, perdiendo su rol de lugar 
de transición, de senda, de recorrido y de conector entre las 
piezas urbanas contenidas en el sitio. (Jacobs, 1993)             
Las calles en el tema de espacio público expresan aquella 
interacción social hecha de relaciones interactivas que se 
caracterizan por su no perdurabilidad y circunstancialidad. 
(Herrera, 2002)
2.5.1.2.2. Aceras: Las aceras son, consideradas en con-
junto, las zonas peatonales de mayor afluencia dentro de 
la plataforma vial, por representar la superficie donde se 
generan la mayor parte de actividades. (Pérez & Alvarado, 
2009). Las aceras sirven para el movimiento de peatones 
o para otras actividades sociales, comerciales o culturales.
2.5.1.2.3. Parques: Son lugares de escape a las presiones y 
rutinas de la vida urbana. Estos constituyen espacios en la 
ciudad con predominio de área verde, verde urbano y super-
ficies permeables por sobre las duras. (Ca- rrión, 2010) Los 

Figura 100. Diagrama de diversidad de usos.
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parques pueden ser considerados de escala barrial, secto-
rial, zonal o metropolitano dependiendo del área de la zona 
urbana que cubren.
2.5.1.2.4. Plazas: Una plaza es un espacio concreto a partir 
del cual se genera la evolución de aglomeraciones. Este es 
un lugar privilegiado, un punto de polarización y diferencia-
ción. La plaza con el pasar del tiempo ha sido considerado 
por la población como un espacio de interacción, cohesión y 
de partición dentro del contexto urbano, el cual enriquece la 
vida comunitaria (Borja, 2012)

       
   

2.5.1.3. Redes de Movilidad: La definición de este concepto 
se refiere al estado de ser móvil a la cualidad y a la capaci-
dad de moverse, de un sitio a otro, su definición abarca, 
la movilidad de vehículos, bienes, servicios y de personas. 
(CMMAD, 1992) 
Este concepto es usado para referirse a la trayectoria de las 
personas, más no al de los vehículos que son considerados 
como complementos que facilitan y brindan comodidad a 
sus desplazamientos.
Al mencionar estas redes de movilidad existen varios me-
dios por el cual el usuario puede transportarse un lugar a 
otro, los cuales son: Esta directamente relacionada con la 
capacidad de moverse usando diversos métodos para así 
alcanzar el destino deseado, el desafío de cada servicio de 

transporte radica en que tan eficiente es y que tanto suple 
las necesidades de la población. (Pontes, 2010). 
Sus componentes básicos son:
2.5.1.3.1. Transporte Público: El transporte público cumple 
la función de reducir el uso del vehículo privado, captando 
la demanda que se genere dentro de la ciudad, esta función 
es parte del modelo de movilidad sostenible. por ello es im-
portante generar una relación entre las formas de movilidad. 
(POU,2018).      
2.5.1.3.2. Ciclovías: Se define como una vía exclusiva para 
bicicletas, en ocasiones pueden dar acceso al tránsito de 
motocicletas. Su objetivo es conectar áreas destinadas para 
vivienda, con áreas comerciales, plazas, equipamientos, 
etc. Su función es reducir los residuos de carbono causados 
por los vehículos e implementar un sistema de movilidad al-
ternativa, aporta con la regeneración del paisaje urbano y 
brinda funciones recreativas. (Castañeda, 2012)
2.5.1.3.3. Movilidad peatonal: Siendo una de las actividades 
más importantes de la ciudad pone al peatón como principal 
actor en la movilidad urbana, el cual mantiene una estrecha 
conexión con las actividades inmersas en ella y conforman-
do entornos de movilidad peatonales. (Valenzuela-Montes & 
Talavera-García, 2015).

Figura 102. Diagrama redes de movilidad.

2.5.1.4.Legibilidad: Este parámetro se refiere al como 
la organización, coherencia y claridad de una ciu-
dad, permite que el peatón pueda identificar sus ele-
mentos y componentes con facilidad. (Lynch, 2006).
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2.5.1.5.Permeabilidad: Se refiere a donde existen grandes 
rupturas del sistema de desplazamientos o grandes espa-
cios por los cuales se dificulta el paso, restringe a un mayor 
grado de apropiación de la estructura de la ciudad. Un lugar 
permeable permite la accesibilidad de flujos en su interior. 
(Lynch, 2006)

2.5.1.6. Porosidad: Es la relación del volumen de vacíos, 
es decir a las aperturas o a la liberación de un espacio con 
relación a otro, esta cualidad a menudo se la atribuye a las 
paredes que conforman al volumen. (Lynch, 2006). Al refer-
irse a un lugar como ¨poroso¨ se le confiere las propiedades 
de tener múltiples canales de conexiones tanto visuales 
como funcionales, lo que genera que exista una relación 

Figura 103. Diagrama de legibilidad.

Figura 104. Diagrama de permeabilidad.

Permeabilidad Obstáculos

Figura 101. Diagrama red de lo público.
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también con los transeúntes y el sitio se vuelva un lugar 
más vivo. 

2.5.2. Parámetros Arquitectónicos
2.5.2.1. Funcionalidad: Prevalece la función sobre la forma, 
el desarrollo interno del proyecto planteado empieza a de-
sarrollarse y a expandirse a su exterior una vez resuelto el 
mismo, se sostiene que en algunos casos la concepción ar-
quitectónica prevalece sobre la urbana. (Lombardi, 2006). 
A medida que la obra o proyecto se desarrolle irá tomando 
diferentes volumetrías hasta llegar a lo estético, pasando 
previamente por estudios de masa, distribución, espacios, 
necesidades etc. (Sullivan, 1896)

2.5.2.2. Equilibrio: A partir de un tejido urbano y arquitectóni-
co se genera una fusión como resultado, representando la 
conexión entre ambos de una manera armónica e integrada 
(Lombardi, 2006). Uno de los factores cruciales para lograr 
obtener este ritmo que no solo es importante en fachada si 
no en planta, para mantener el concepto de equilibrio, es el 
ritmo, el cual genera distintos patrones según el carácter del 
proyecto.

Partiendo del principio del ritmo se genera una organización 
de volúmenes y aperturas, para el equilibrio del proyecto. 
(Céspedes, 2008)

2.6.2.3. Adaptabilidad: Este concepto pretende, que las fun-
ciones del proyecto se relacionen con su entorno y el cómo 
el volumen se adapta a distintas condiciones a las que esté 
sometido mediante sus usos en planta baja.    
No obstante, no se refiere solo a como el volumen se em-
plaza para tener esa relación, si no también se refiere a sus 
espacios interiores y el cómo podría lograr convertirse en 
espacios que se adapten a las necesidades del usuario, es-
tos espacios se logran por módulos desmontables o estruc-
turas de fácil implementación y de fácil extracción. (Lombar-
di, 2006)
La adaptabilidad arquitectónica se da a través de los méto-
dos de construcciones adaptables que involucran técnicas, 
procesos y materiales de tradición como la tierra y la made-
ra.

2.6.2.4. Flexibilidad: El concepto parte de la capacidad de 
un objeto a adaptarse a su entorno, pasando por diversas 
modificaciones según el uso que requiera.
El concepto de flexibilidad puede interpretarse de varias 

maneras. Con el fin de que un objeto alcance su adaptabili-
dad necesaria, puede pasar por procesos de transformación, 
esto puede referirse desde una puerta la cual conecte dos 
espacios, hasta el desplazamiento de espacios internos en 
un edificio. (Pinto & Bravo, 2010)

Espacio 
Inicial

Espacio 1

Espacio 2

2.6.2.5. Jerarquía: Se refiere a la manera de resaltar de un 
objeto a partir de sus dimensión, carácter y emplazamiento 
de la volumetría con respecto al entorno inmediato. (Lom-
bardi, 2006) lo que hace que un volumen resalte del resto de 
edificaciones en un contexto urbano, generando así un hito 
o una centralidad que impacte a los usuarios al punto de que 
el proyecto invita al usuario a recorrer su interior.
La jerarquía tiene como propósito en una edificación gen-
erar una importancia, o relevancia en su entorno. (Ferreiro, 
Salman & Vargas, 2013)

2.6.2.6. Levitación de la Masa: La masa es la clara presen-
cia de la densidad volumétrica. Se concibe como una forma 
maciza en la que después se van tallado espacios. Se ob-
tiene la sensación de masa a partir de un volumen o super-
ficie monolítica. (Mendes da Rocha, 1995)

Figura 108. Diagrama de adaptabilidad.

Figura 109. Diagrama de flexibilidad.

Figura 110. Diagrama de jerarquía.

Figura 107. Diagrama de equilibrio.

Figura 105. Diagrama de porosidad.

Figura 106. Diagrama de funcionalismo.
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2.5.2.7. Dualidad: Reunión de dos elementos de carácter 
diferente o dos características distintas en un mismo cuer-
po. (Herrera, 2009).
Dualidad en materiales: La intención de proyectar una du-
alidad en la superficie del proyecto, es causar una ilusión 
óptica y pretender que los materiales solidos estén flotando, 
gracias a la existencia de materiales contrastantes como el 
vidrio y el hormigón. La intención de usar materiales ligeros 
y los materiales macizos se expresa a través de la relación 
con la naturaleza, el vidrio representa a los vacíos encontra-
dos a nivel urbano y los materiales macizos a lo edificado ya 
encontrado en el sitio. (Rossi, 1975)

Dualidad en los espacios: Al planificar espacios con el 
concepto de dualidad, da como resultado espacios mejor 
aprovechados y de distintos caracteres, lo cual permite al 
usuario vivir experiencias distintas en un mismo lugar.

Dualidad en la luz: Al hablar de la dualidad en la luz se re-
fiere a los espacios de umbra y penumbra, el cómo la luz 
accede en los diferentes espacios y de cómo en cada uno 
se generan distintos ambientes, debido a la forma de la en-
trada de la luz o a su total inexistencia, todas contenidas en 
distintos espacios, pero de un mismo proyecto.

2.6.2.8. Atomización de la luz: La luz tiene como fin brindar 
diversas sensaciones al interior de un espacio, por lo que se 
la considera temporal, y el medio para llegar a una transfor-
mación, ya que puede hacer que se alteren las proporciones 
del espacio, se expanda o se contraiga. (Valero, 2004) 
La luz en la arquitectura es hablar del espacio, que comien-
za en el límite de la materia, que llega a nosotros en el juego 
de luz y sombra, las interpretaciones de los conceptos espa-
cio y luz van evolucionando en la medida que hace el con-
ocimiento del mundo. A pesar de ser conceptos totalmente 
contrarios, la luz y la sombra siempre están ligadas, ya que 
es difícil entender uno, sin la presencia del otro. Cuanta más 
luz haya en un lugar, más sombra abra y viceversa. Es im-
portante tener en cuenta el tipo de luz que nos transmite la 
información ya que la facilitada por una luz directa será fiel a 
la forma, mientras que una difusa desdibujaría los contornos 
de los objetos, la sombra se volvería imprecisa llegando en 
algunos casos a desaparecer. (Valero,  2004)
La luz es considerada como un elemento revelador ya que 
nos enseña a apreciar las características de los elementos 
como son el color y la textura. La incidencia de los rayos so-

lares a lo largo del transcurso de un día o incluso a lo largo 
de las estaciones del año provoca la asociación de ese es-
pacio interior con la naturaleza del espacio exterior y como 
consecuencia con el paso del tiempo. La capacidad de la luz 
de dar un carácter al espacio al que está ingresando, hace 
que cada espacio se diferencie, uno de otro y genera, dis-
tintas sensaciones en el usuario que transite por ellos.

2.6.3. Parámetros Técnicos Constructivos 
2.6.3.1. Sistemas de materialidad:  Los materiales trans-
miten significados. Cada material tiene características pro-
pias de sí mismo las cuales pueden ser contrarias: opaco o 
translucido, grueso o delgado, mate o refractante, oscuro o 
luminoso. Esto se relaciona significativamente con la expe- 
riencia perceptual del usuario y con el uso que se quiera dar 
al espacio. (Morger & Degelo, 2001)
Como su nombre lo expresas es puro es decir a que no tiene 
adiciones en su fabricación y está exento de toda mezcla, e 
imperfecciones (Pérez, & Merino, 2009).

Vidrio Hormigón            

2.6.3.2. Porosidad en superficies: Las superficies verticales 
de un edificio son el aspecto más comunicativo del diseño de 
una estructura. En la mayoría de las encarnaciones de los 

Figura 118. Diagrama de sistemas de materialidad.

Figura 114. Diagrama de dualidad en la luz.
Figura 115. Dia-
grama de luz.

Figura 116. Ca-     
pilla de Ronchamp 
Tomado de Arch-
daily 2014

Figura 117. Iglesia de 
la luz
Tomado de Mi Mole-
skine arquitectónico 
2007

Figura 111. Diagrama de levitación de la masa, Elaboración propia

Figura 112. Diagrama de dualidad en materiales.

Figura 113. Diagrama de dualidad en espacios.
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efectos de la luz y la oscuridad, así como los colores, apor-
tan a la superficie del edificio pues generan una sensación 
de profundidades relativas. “La superficie de un edificio se 
considera equivalente a la superficie de un cuadro pues 
proyecta y sugiera objetos en superposición visual”. Las 
superficies exteriores de un edificio son todos los efectos, 
interfaces entre el interior y el exterior, lo público y lo priva-
do, entre la población de una ciudad y los ocupantes de un 
edificio. Las interfaces de componen por capas, las externas 
expresan la cara publica y las interiores expresa los requisit-
os específicos de los diversos espacios. (Kahn, 2008)

Superficie plana Superficie irregular

Superficies de colores

Superficie uniforme Superficie no uniforme

2.6.3.3. Sistemas soportantes: Se refieren a la estructura y 
se define como el sistema más importante de un edificio. Se 
relaciona con la armadura que sirve de soporte para esta 
determinada construcción. (Garrido, 2017)
La estructura engloba muchas funciones, pues es consid-
erada no solo un sistema de soporte, sino un cascaron que 
contiene información sobre otros elementos contenidos en 
el mismo proyecto como son: las dimensiones de los espa-
cios, proporciones, materiales, entre otros. (Garrido,2017)

2.5.4. Parámetros Medioambientales
2.5.4.1. Recolección de aguas lluvia y tratamiento: Este con-
cepto está directamente relacionado con la eco-eficiencia 
que tendrá el proyecto, su objetivo es filtrar el agua lluvia 
captada en las superficies y distribuirlas al interior del proyec-
to en sistemas como inodoros y lavabos para así ayudar a 
suplir con la demanda de agua que requiere la edificación.  

2.5.4.2. Ventilación cruzada: Al generar corrientes de aire en 
un espacio, los usuarios obtienen confort y una sensación 
de enfriamiento natural, sin embargo, la ventilación cruzada 
debe ser planteada en espacios que sea necesaria ya que 
puede llegar a enfriar de manera excesiva.  

               

2.6. Parámetros Normativos          
Tomando en cuenta los aspectos que debe tener una bi-   
blioteca se realiza el programa arquitectónico el cual se dis-
tribuye internamente de la siguiente manera: 
Área de ingreso 
•Espacios de entrada
•Zona de acogida y promoción
Área de servicio público 
•Espacios de trabajo
•Espacios de consulta
•Espacios de búsqueda de información

Áreas de trabajo interno 
•Espacios administrativos
•Zonas de trabajo interno
•Puntos de información
Áreas de almacenaje 
•Zonas de depósito
•Almacenes
•Zonas logísticas
Área de Acceso.          
Las diferentes áreas encontradas en la biblioteca se dis-
tinguen según las características que les demos y las fun-
ciones que realice, El área de acceso está regida por el aforo 
que tenga la biblioteca a diario pues este determinara sus 
medidas, por lo tanto se debe procurar que esta zona tenga 
dimensiones importantes las cuales potencien su carácter 
de estancia, también este debe ser un elemento articulado 
entre el exterior, es decir las calles, aceras, espacios pú-
blicos o privados, etcétera y el proyecto interno, por lo que 
debe brindar un ambiente confortable y agradable ya que es 
el primer espacio con el que el espacio tiene una relación al 
ingresar a la bilbioteca. En estos espacios están contenidos:
•Vestíbulo-acceso
•Entrada y salida
•Depósito de efectos personales
•Recepción 
•Puntos de información 
•Zona de exposición de novedades
•Espacio de reunión y descanso de usuarios
•Sanitaros
Espacios de promoción y animación
Estos espacios son considerados complementarios, mas no 
menos importantes ya que apoyan al desarrollo de las ac-
tividades culturales y de animación, en estos espacios se 
llevan a cabo actividades como: presentaciones de libros, 

Figura 122. Diagrama de ventilación cruzada.

Figura 121. Diagrama de recolección de aguas lluvias.

Figura 119. Diagrama de porosidad en superficie.

Figura 120. Diagrama de sistemas soportantes.
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debates, conferencias, charlas, exposiciones, reuniones, 
etcétera. Por lo general estos espacios presentan un acce-
so autónomo y directo desde el vestíbulo, están separados 
de las aulas de estudio ya que pueden ser una interferencia 
debido al ruido que se genere en ellas, tienen un horario 
de funcionamiento y su mobiliario es versátil y flexible. Con-
tienen espacios como:
•Sala polivalente
•Salas de trabajo en grupo
•Salón de actos
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Área de servicio público
Esta área es una de las más importantes del equipamien-
to ya que constituya el 50% de el mismo, esta zona debe 
cumplir con algunos requerimientos como por ejemplo: dar 
una sensación de amplitud, lo cual se refiere a que debe 
tener grandes dimensiones para que el usuario no tenga la 
sensación de encierro, una distribución flexible, evitando las 
zonificaciones rígidas, una unidad visual y funcional la cual 
distribuirá los diferentes espacios según como se relacionan 
entre sí, las relaciones que pueden llegar a tener, y también 
cómo se pueden complementar, la localización de los pun-
tos de información dentro de los espacios de la biblioteca, 
es un punto importante ya que estos brindan seguridad y 
ayudan al usuario a satisfacer sus necesidades en torno al 
conocimiento. 
La biblioteca debe tener sistemas de protección solar ya que 
la excesiva incidencia de rayos solares puede perjudicar a 

los libros al igual que la ventilación y la acústica los cuales 
son factores que se deben tomar en cuenta al momento de 
elegir que sistemas de protección hay que implementar. Los 
espacios contenidos en esta zona son:
•Área de información y referencia
•Área de trabajo y fondos especializados
•Área de estudio en silencio
•Salas de trabajo en grupo
•Sala de investigación
•Hemeroteca
•Mediateca

Áreas de trabajo interno.
Estas son las áreas donde trabaja el personal de la bibliote-
ca es decir los usuarios que permanecen ahí hasta que su 
jornada laboral termina, aunque se puede considerar que 
esta zona es la única realmente privada en el equipamiento, 
los nuevos planteamientos de las bibliotecas plantean que: ¨ 
(…) cuanto más directa es la comunicación entre el personal 
y los usuarios, mayor es el grado de satisfacción global re-
specto al servicio. Para ello se debe establecer un equilibrio 
entre la privacidad del trabajador que realiza tareas internas 
y el trato directo con el usuario. ¨  Esta sección contiene es-
pacios como:
•Área administrativa
•Dirección
•Gestión Administrativa
•Gestión técnica y conservación
•Área común del personal
•Zonas logísticas

Figura 125. Diagrama de espacios para consulta.
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Figura 123. Diagrama de espacios de promoción, 
Tomado de Neufert.

mesa del 
bibliotecario

Figura 124. Diagrama de espacios para consulta.
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Áreas de almacenaje.
Se denomina áreas de almacenaje a las zonas donde el 
acceso es restringido y se albergan cantidades represen-
tativas de libros, implementos de limpieza o mobiliario en el 
caso de la biblioteca, estas zonas contienen principalmente: 
manuscritos, documentos antiguos, libros originales, edi-
ciones únicas, libros de grandes dimensiones, medios au-
diovisuales de gran valor, publicaciones cerradas, fondos 
bibliográficos de poco uso, cartografía y partituras. Se divi-
den en: 
•Depósitos internos
•Depósitos externos

Circulación
Otro de los factores por los cuales se empieza a distribuir 
internamente una biblioteca, es la circulación tanto del per-
sonal, de los usuarios y de los documentos. Ya que se debe 
regir bajo ciertos estándares normativos. Siendo un lugar 

concurrido, sus pasillos deben ser amplios, y tratándose de 
un equipamiento de escala sectorial como lo es la biblioteca, 
se infiere que abran más usuarios que en una biblioteca de 
escala barrial, por lo tanto más flujo de personas. Es im-
portante que ni los documentos ni el personal obstruya la 
circulación del usuario. 
El usuario debe poder orientarse con facilidad, es decir que, 
la circulación debe ser legible y estar señalizada en caso de 
emergencia, cumpliendo con la normativa vigente.

Figura 126. Diagrama de espacios administrativos.

Figura 127. Diagrama de espacios de depósito. 

Figura 128. Diagrama de espacios de circulación.
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2.7. Proyectos Referentes (Estudios de caso)
Se tomará en cuenta referentes internacionales y nacio-
nales, que aportaran al proyecto con diversas técnicas de 
desarrollo tanto interior como exterior. Se analizarán los 
parámetros planteados previamente en cada proyecto, con 
el fin de tener una referencia, y ver como estos parámetros 
se cumplen o no en cada caso. Además se analizará el pro-
grama arquitectónico de cada uno, para así entender qué 
tipo de actividades podrían ser incluidas en el proyecto.

Figura 135. Análisis urbano del referente, Parque de los pies descalzos.

Eco Boulevard de Vallecas
Ubicación: Pau de Vallecas, Vial C-91, Madrid
Arquitectos: Ecosistema Urbano
Año del Proyecto: 2004-2007

Este proyecto es un espacio público social y climatizado 
bioclimáticamente. Este proyecto tiene 2 objetivos princi-
pales, el primero era uno de aspecto social, el cual busca-
ba la integración de todos sus vecinos al generar activi-
dades en las que participaran conjunto con los usuarios 
flotantes; y el otro, un objetivo que ayudase al entorno y al 
medio ambiente del sitio en donde está implantado, un 
espacio exterior, que lograra un sistema de aire acondi-
cionado natural. 
Para esto se instalaron tres puntos específicos que se 
denominaron “árboles de aire-dinamizadores sociales 
“con el fin de generar más espacio para el arbolado y 
disminuir el protagonismo al automóvil. 

Diversidad de usos Redes de lo Público Redes de Movilidad

Legibilidad Permeabilidad Porosidad

Sendas
PermeabilidadNodos

Hitos Áreas homogéneas

Eco Boulevard Eco Boulevard Vías principales vehiculares
Usos Mixtos (Comercio en PB)
Parques
Plazas

Usos Mixtos (Comercio en PB)
Parques
Plazas

Parques
Plazas Vías peatonales

Figura 130. Ecoboulevard, 
Tomado de Plataforma arquitectura 2017

Figura 131. Funcionamiento del Ecoboulevard 
Tomado de Plataforma arquitectura 2017

Figura 132. Estructura del Ecoboulevard 
Tomado de Plataforma arquitectura 2017

Figura 134. Ecoboulevard
Tomado de Plataforma arquitectura 2018.

Figura 133. Ecoboulevard
Tomado de Plataforma arquitectura 2018.

Eco-Boulevard
Ubicación: Pau de Vallecas, Vial C-91, 
Madrid Arquitectos: Ecosistema Urbano 
Año del Proyecto: 2004-2007

Referentes Urbanos

Referentes Arquitectónicos

Parque de los Pies descalzos 
Ubicación: Medellin, Colombia 
Arquitectos: Felipe Uribe de Bedout Año 
del Proyecto: 2004-2007

Plaza de Indautxu 
Ubicación: Bilbao, Spain 
Arquitectos: JAAM sociedad de arquitec-
tura 
Año del Proyecto: 2006

Biblioteca de Seattle. 
Ubicación: Sea�le, Estados Unidos 
Arquitecto: Rem Koolhas 
Año del proyecto: 1994-2004.

Biblioteca Martin Lejarraga
Ubicación: Murcia,España 
Arquitecto: Martin Lejarraga 
Año del proyecto: 2007 

Biblioteca y centro cívico Waterdom. 
Ubicación: Hamilton, Ontario, Canadá
 Arquitecto: RDHA 
Año del proyecto: 2016

Biblioteca de España. 
Ubicación: Medellín, Colombia 
Arquitecto: Giancarlo Mazzanti
Año del proyecto: 2007

Biblioteca FLACSO 
Ubicación: Quito, Ecuador 
Arquitecto: Christian Wiese, Roberto 
Pareja 
Año del proyecto: 2009-2012

Figura 129. Cuadro de referentes.
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Parque de los Pies descalzos
Ubicación: Medellín, Colombia
Arquitectos: Felipe Uribe de Bedout
Año del Proyecto: 2004-2007

Es una intervención del espacio público, ubicado en 
Medellín, Colombia, se encuentra en pleno centro de la 
ciudad, está rodeado de equipamientos como un teatro, 
un centro de administración pública y en él se encuen-
tra un museo interactivo.
El Parque de los Pies Descalzos es un lugar el cual 
tiene como propósito el que sus usuarios se descalcen 
y mediante esto pueda generar sensaciones y dife- 
rentes recorridos, disfrutando de sus actividades que 
en su mayoría son lúdicas y pedagógicas.
Al descalzarse los visitantes entran en contacto con la 
naturaleza, en un punto que se encuentra en medio de 
la urbe. Existen diferentes espacios contenidos en el 
parque como: el bosque de los enamorados, el parque 
de arena, el jardín zen, y lugares de estancia destina-
dos para la relajación

Diversidad de usos Redes de lo Público Redes de Movilidad

Legibilidad Permeabilidad Porosidad

Sendas

Permeabilidad

Nodos

Hitos Áreas homogéneas

Parque de los pies descalzos

Parque de los pies descalzos Vias principales vehiculares

Uso Residencial
Uso Comercial
Parques
Plazas
Equipamientos
Estacionamientos

Parque de los pies descalzos
Uso Residencial
Uso Comercial
Parques
Plazas
Equipamientos
Estacionamientos

Parques
Plazas Estacionamientos

Paradas de bus
Aceras
Verde urbano

Figura 136. Parque de los pies descalzos, 
Tomado de Blog parque de los pies descalzos 2014

Figura 137. Parque de los pies descalzos.
Tomado de Blog parque de los pies descalzos 2014

Figura 139. Parque de los pies descalzos
Adaptado de Google street view 2018

Figura 138. Parque de los pies descalzos,
Adaptado de Google street view 2018

Figura 140. Análisis urbano del referente, Parque de los pies descalzos.
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Plaza de Indautxu
Ubicación: Bilbao, Spain
Arquitectos: JAAM sociedad de arquitectura
Año del Proyecto: 2006

El proyecto es consecuencia de una integración que se 
realizó en la ciudad, en un espacio degradado. En el 
lote donde actualmente se emplaza el proyecto, era un 
espacio deprimido segregado y carente de flujos peato-
nales, este espacio no respondía al entorno que la 
abrazaba, ya que estaba situado sobre una galería 
comercial y un estacionamiento subterráneo.

La sustitución del automóvil resulto inminente para el 
desarrollo de este punto urbano. Se eliminaron dos de 
las tres vías que cruzaban la plaza, priorizando el trans-
porte público y el tránsito peatonal. Sus calles se redu-
jeron y sus aceras se ampliaron para dar importancia a 
los comercios e implementar terrazas exteriores para la 
hostelería. 

El objetivo de él proyecto era de dos tipos el primero y 
el principal crear un espacio de celebración, integración 
y desarrollo de diversas actividades como bailes, 
exposiciones y el otro brindar espacios para la circu-
lación, la lectura y la realización de recorridos, un espa-
cio pacífico.

Diversidad de usos Red de lo Público Redes de Movilidad

Legibilidad Permeabilidad Porosidad

Sendas PermeabilidadNodos

Áreas homogeneasHitos

Vias principales vehiculares

Equipamientos
Verde Urbano

Uso Mixto
Parques
Plazas
Equipamientos
Estacionamientos

Uso Mixto
Parques
Plazas
Equipamientos
Estacionamientos

Plazas

Estacionamientos
Estación de metro

Aceras Vias peatonales

Figura 141. Plaza de Indautxu.
Tomado de Plataforma arquitectura 2016

Figura 143. Plaza de Indautxu,
Adaptado de Google street view 2018

Figura 142. Plaza de Indautxu, 
Adaptado de Google street view 2018

Figura 144: Análisis urbano del referente, Plaza de Indautxu.
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Biblioteca de Seattle.
Ubicación: Seattle, Estados 
Unidos
Arquitecto: Rem Koolhas
Año del proyecto: 1994-2004

Una de las bibliotecas más emblemática, ya que no es 
solo su magnitud o su estructura lo que hace que esta 
biblioteca se destaque, sino todo lo que sucede en su 
interior, como sus espacios se relacionan y como cada 
planta tiene un carácter diferente. 
Esta edificación tiene diferentes características que la 
hacen única, ya que no solo cuenta con estanterías y 
mesas, si no que cuenta con espacios más diversos los 
cuales atraen al usuario e incrementan su permanen-
cia. Al ser una biblioteca de grandes dimensiones esta 
se convierte en un hito, en un punto jerárquico y tam-
bién un punto localizador, en la cual se generan rela-
ciones con los lugares que se encuentran en su entor-
no los cuales son  Mount Rainier, Elliot Bay y La Inter-
estatal 5. 
Para resaltar su jerarquía se buscó diferenciarla no 
solamente creciendo en altura si no también mediante 
sus materiales, pues se buscó un contraste en facha-
das implementando el acero y el vidrio, lo cual otorga al 
proyecto una jerarquía de diferenciación en su entorno. 
En el caso de este proyecto es un solo bloque de 11 
pisos en donde se generan diversas relaciones espa-
ciales y conexiones en cada volumen. 
Su distribución interna está compuesta por 5 platafor-
mas con un programa específico. Estos clústers se 
organizan de manera organizada, colocándose una 
sobre otra, dejando espacios de intersección entre 
ellos destinados para el ocio, la lectura y el trabajo. Los 
volúmenes de desplazan verticalmente.

Diversidad de usos Redes de lo público Redes de movilidad

Legibilidad Permeabilidad Porosidad

Sendas Nodos Permeabilidad

Hitos Áreas homogeneas

Zona Residencial/Uso Mixto Espacios privadosBiblioteca de Seattle Biblioteca de Seattle

Areas Verdes
Areas Verdes/Verde Urbano

Plazas

Zona Residencial/Uso Mixto
Biblioteca de Seattle

Areas Verdes
Plazas

Plazas

Espacios de estancia
Biblioteca de Seattle

Principales flujos vehiculares
Paradas de Buses

Espacio público peatonal
Espacio público vehicular

Figura 145. Biblioteca de Seattle
Tomado de Plataforma arquitectura 2013

Figura 146. Entorno Biblioteca de Seattle
Adaptado de Google street view 2018

Figura 147. Entorno Biblioteca de Seattle.
Adaptado de Google street view 2018

Figura 148: Análisis urbano del referente, Biblioteca de Seattle.
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El concepto de esta edificación radica en el despla-
zamiento de las cinco plataformas las cuales están 
contenidas dentro de una estructura, en un principio 
serían volúmenes apilados unos sobre otros, pero pen-
sando en el confort del usuario y en el dinamismo de una 
forma no completamente ortogonal, se genera un despla-
zamiento en la forma.
Funcionamiento Interno:

FuncionalismoConcepto Adaptabilidad y Accesibilidad Flexibilidad/Dualidad de espacios Jerarquía

Luz y VentilaciónLevitación de la Masa Sistemas soportantes Porsidad de la superficie

Sus funciones internas se 
distribuyen en cinco plataformas 
Plataforma 1: 
•Sala de Operaciones: alma-
cenes, fotocopiadoras y seguri-
dad. •Estacionamiento (143 
lugares) 
•Espacio para niños
 •Auditorio Microsoft (275 espa-
cios) Plataforma 2:
•Servicios 
•Sala de Estar:  puntos de infor-
mación, cafetería, préstamo y 
retiro de libros, zonas de descan-
so, etc.
•Acceso al auditorio Microsoft 
•Patio
Plataforma 3: 
•Asamblea:  salas de computa-
doras, salas de reunión, dos 
centros de aprendizaje de 
tecnología. 
•Sala de mezcla: puestos de 
ordenadores públicos, zonas de 
información, zonas de búsqueda 
y zonas de encuentro. 
Plataforma 4
 •Espiral de libros (4 pisos) Cada 
planta de un carácter diferente 
•Sala de lectura principal 
Plataforma 5:
 •Administración
 •Oficinas
 •Terraza

Plataforma 1
Plataforma 2
Plataforma 3
Plataforma 4
Plataforma 5

Áreas de Servicios
Áreas de Acceso
Áreas de Información
Área de libros
Áreas de administración

Accesibilidad peatonal
Accesibilidad vehicular

Núcleo de concreto

Esquinas en 
voladizo
Cerchas

Columnas 
inclinadas

Columnas 
verticales

Voladizo

Al ser un punto central y un marco referencia, se 
implanta en el sitio relacionandose con los elementos 
de su entorno

Existen tres tipos de ambientes contenidos en un 
espacio, los cuales responden a las diferentes 
necesidades del usuario.

Espacio de 
Conocimien-
to (Jerárqui-
co)

Debido a que la planta baja tiene una materialidad 
de vidrio y acero se produce la percepción de la 
levitación de la masa.

Vidrio

Aluminio

Hormigon

Mediante el 
exoesqueleto la luz 
ingresa de manera 
diferente en los espa-
cios internos.

Figura 150. Espacios internos de la bibloteca de Seattle
Tomado de Plataforma arquitectura 2013

Al tener espacios amplios al interior del proyecto, y 
carentes de barreras la ventilación en el proyecto es 
fluida.

Figura 149. Flexibilidad en Biblioteca de Seattle 
Tomado de Plataforma arquitectura 2013.
 

Figura 151. Análisis urbano del referente, Biblioteca de Seattle.

36



37

Biblioteca Martin Lejarraga
Ubicación: Murcia,España
Arquitecto: Martin Lejarraga
Año del proyecto: 2007

Diversidad de usos Red de lo público Red de movilidad

Legibilidad Permeabilidad Porosidad

Zona Residencial/Uso Mixto

Espacios privados
Espacios público

Biblioteca de Martin Lejarraga
Biblioteca de Martin Lejarraga

Areas Verdes
Areas Verdes/Verde Urbano

Equipamiento Educativo (colegio)
Parque

Zona Residencial/Uso Mixto
Biblioteca de Martin Lejarraga

Areas Verdes
Equipamiento Educativo 
(colegio)

Equipamiento público

Espacios de estancia
Biblioteca de Martin Lejarraga

Principales flujos vehiculares
Principales flujos peatonales
Paradas de BusesEspacio público peatonal

Espacio público vehicularEsta biblioteca emplazada en las calles Costa Rica y 
Luis Manzanares, ubicadas en la ciudad de Murcia, 
España es una biblioteca que juega con la topografía y 
se emplaza en el terreno, aplicando el concepto de 
adaptabilidad. Este equipamiento de carácter cultural se 
ha convertido en un hito de espacio cultural, inclusivo 
con la sociedad.

El proyecto es un ejemplo de la relación equipamien-
to-espacio público, ya que le traspasa su carácter cultu- 
ral adaptando su forma con la del terreno afectando 
también a sus espacios internos. El espacio público 
contiene y protege la edificación y viceversa.

El principal objetivo de esta edificación es vincularse 
con el entorno generando una relación directa mediante 
sus fachadas y usos relacionados, tanto internos como 
externos. Siendo así lo más representativo de este 
proyecto los espacios exteriores que influyen en el flujo 
de usuarios debido a su libre acceso.

Figura 152. Biblioteca Martin Lejarraga
Tomado de Plataforma arquitectura 2013.

Figura 153. Biblioteca Martin Lejarraga
Adaptado de Plataforma arquitectura 2013

Sendas

Permeabilidad

Nodos

Hitos Áreas homogeneas

Figura 154. Análisis de urbano referente: Biblioteca Martin Lejarraga.
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Funcionalismo Concepto Adaptabilidad y Accesibilidad Jerarquía

Circulación Sistemas soportantes Porosidad en superficie

Accesibilidad peatonal

Adaptado a la topografía del sitio, mediante sus plie- 
gues logra conectar el equipamiento existente y las 
áreas verdes colindantes, su principal concepto es 
como el espacio público envuelve, abraza y sirve como 
barrera de protección para la edificación ya que se 
puede observar a simple vista que en su cubierta de 
desarrolla un a plaza, con diferentes características, las 
cuales resultan muy atractivas para el usuario.

RETRACTILIDAD

Se implanta en el terreno siguiendo sus límites, crean-
do una plaza en el centro del proyecto

A pesar de no tener una jerarquía en tamaño, este 
proyecto obtiene una jerarquía visual, debido a 
sus formas y colores empleadas, y de como se 
diferencia con el contexto.

Áreas de Acceso

Áreas de Aulas, Exposición
Áreas de Información
Área de libros

Vidrio

Perfiles de 
Acero

Columnas rectangu-
lares

Losa con alivianamien-
tos

Atomización de la Luz

Ventilación

Debido al vidrio de colores en las fachadas del 
proyecto, la luz ingresa de una manera diferente en 
cada espacio, ya que se proyecta el color del vidrio al 
interior.

Figura 156. Biblioteca Martin Lejarraga 
Tomado de Plataforma arquitectura 2013

Figura 155. Biblioteca Martin Lejarraga
Tomado de Plataforma arquitectura 2013

Figura 159. Biblioteca Martin Lejarraga
Tomado de Plataforma arquitectura 2013

Figura 157. Biblioteca Martin Lejarraga 
Tomado de Plataforma arquitectura 2013

Figura 158. Biblioteca Martin Lejarraga
Tomado de Plataforma arquitectura 2013

Figura 160. Análisis arquitectónico del referente, Biblioteca Martín Lejarraga.
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Biblioteca y centro cívico Waterdown.
Ubicación: Hamilton, Ontario, 
Canadá
Arquitecto: RDHA
Año del proyecto: 2016

La biblioteca de Waterdown parte de un concepto de 
conexiones con el entorno. Al estar ubicada en una 
cresta rocosa permite vistas hacia el lago Ontario, las 
cuales se logran a través de sus materiales y su super-
ficie, puesto que parte de materiales simples y ordina- 
rios, los cuales son: vidrio, cerámica, aluminio y 
madera.

La biblioteca alberga varios caracteres en su interior 
los cuales hacen que tenga una demanda de usuarios 
universales, con una sección de lectura destinada para 
cada uno. 

Sus conexiones no se dan solo externamente, si no 
también al interior del proyecto ya que existe una serie 
de cuatro terrazas que se elevan hacia el punto más 
alto del edificio, marcado por un camino de estanterías 
de libros, de madera, lo cual denota una 
jerarquización.

Diversidad de usos Red de lo público Red de movilidad 

Legibilidad Permeabilidad Porosidad

Sendas Nodos

Hitos Áreas homógeneas

Zona Residencial/Uso Mixto

Espacios privados

Biblioteca de Waterdown

Biblioteca de Waterdown

Areas Verdes

Areas Verdes/Verde Urbano

Plazas

Zona Residencial/Uso Mixto
Biblioteca de Waterdown

Areas Verdes
Plazas

Plazas
Espacio público peatonal
Espacio público vehicular

Espacios de estancia
Biblioteca Waterdown

Principales flujos vehiculares
Paradas de Buses
Parqueaderos del EquipamientoFigura 160. Biblioteca Waterdown 

Tomado de Plataforma arquitectura 2016

Figura 162. Biblioteca Waterdown, 
Adaptado de Google street view 2018

Figura 163. Biblioteca Waterdown
Adaptado de Google street view 2018

Figura 164. Análisis urbano del referente, Biblioteca de Waterdown.



40

Figura 168. Análisis arquitectónico del referente, Biblioteca de Waterdown.

40

El concepto de esta edificación radica en las visuales 
del proyecto, ya que al encontrarse en una escarpa, 
obtiene visuales de todos los puntos, además de dar 
una jerarquía como punto central al espacio de infor-
mación, lo eleva dando a entender que todos los cami-
nos conducen al conocimiento el cual que esta sobre 
nosotros.

Los espacios internos están distribuidos en dos 
secciones, uno es la biblioteca pública y otro es un 
archivo municipal en donde se guardan los archivos 
históricos de la ciudad. En el espacio de trabajo de 
libros y trabajo se contiene diversos tipos de libros, 
distribuidos según su carácter como por ejemplo: En el 
área de los niños, el techo se hunde creando un espa-
cio para niños y actividades afines. Esta varía su 
lenguaje interno, según el tipo de usuario, ya que alber-
ga a varios usuarios. Las salas de estudio silenciosas 
de la biblioteca, tienen muros de carga laminados, 
hechos totalmente de vidrio, que soportan asombrosa-
mente techos pesados y bloquean el sonido mientras 
que preservan las líneas de visión.

FuncionalismoConcepto Adaptabilidad y Accesibilidad Jerarquía

Flexibilidad/Dualidad de espacios Sistemas soportantes Porosidad en la superficieBiblioteca
Archivo Municipal

Conexión

Áreas de Servicios
Áreas de Acceso
Circulación
Área de libros y mesas de trabajo
Áreas de administración

Accesibilidad peatonal
Accesibilidad vehicular

Al ser un marco referencial por estar rodeado de 
residencia y area verde, se implanta en el sitio relacio-
nandose con los elementos de su entorno

Al estar rodeado de área verde y residencia, esta edifi-
cación de grandes dimensiones se convierte en un 
punto jerárquico en el sitio.

Figura 167. Interior Biblioteca de Waterdown 
Tomado de Plataforma arquitectura 2013

Céramica

Vidrio
Perfiles de Aluminio
Madera Reciclada

Paredes interiores de madera

Paredes de vidrio

Columnas circulares

Figura 165. Biblioteca Waterdown
Tomado de Google street view 2018

Figura 166. Espacios internos Biblioteca Waterdown 
Adaptado de Plataforma arquitectura 2013

Levitación de la Masa

Recolección de aguas lluvias

En el proyecto existe una recolección de aguas 
lluvias via subterrane,las cuales luego suplen al 
proyecto, despues de pasar por un proceso de 
purificación

Al estar elevado en un terreno con pendiente 
este produce la ilusión optica de la levitación de 
la masa

Existen espacios complementarios al espacio de la 
biblioteca los cuales se conectan por relaciones visuales 
y funcionales
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Figura 176. Análisis arquitectónico del referente, Biblioteca de España.

Funcionalismo Adaptabilidad y Accesibilidad Atomización de la Luz/Dualidad Jerarquía

 VentilaciónLevitación de la Masa Sistemas soportantes Porosidad en la superficie

Accesibilidad peatonal
Esta biblioteca se emplaza en las montañas de la 
ciudad de Medellín, Colombia adaptandose total-
mente a la topografía existente.

Además de representar una jerarquía urbana y un hito 
en la ciudad, arqutitectónicamente el volúmen de 
mayor dimensión es el contenedor de las funciones de 
la biblioteca,donde claramente se indica que se 
jerarquiza al conocimiento.

El proyecto presenta 
partes solidas y con 
perforaciones lo que 
generá espacios de umbra 
y penumbra al interior

Los tres volumenes representan 3 bloques monoliticos 
que expresan una sensacion de masa y dureza en su 
entorno, al estar emplazados en una ladera, producen 
la sensación de levitación

Estructura Externa: conformada por una membrana 
metálica articulada que se auto soporta y arma la piel 
exterior con paneles ligeros enchapados en pizarra.

Estructura Interna: estructura aporticada en concreto 
que compone el volumen interno que se dilata de la 
piel para permitir la entrada de luz cenital

Espacio de 
conocimiento

En el proyecto se aplica el termosifón el cual es 
un sistema que crea una circulación de aire por 
corrientes ascendentes, eliminando el exceso de 
calor dentro del proyecto.

Biblioteca de España.
Ubicación: Medellín, Colombia
Arquitecto: Giancarlo Mazzan�
Año del proyecto: 2007

Esta biblioteca forma parte de una intervención de 
acupuntura urbana, la cual se realizó en la ciudad de 
Medellín, como parte de un proyecto de desarrollo 
social y cultural.

El objetivo de la edificación es sobresalir en la ciudad 
como parte del paisaje como un hito, busca construir 
en el lugar y mantiene lo existente en el entorno como: 
la geografía, como elemento de jerarquía y sus 
elementos rocosos en forma de la arquitectura como 
textura.

Al ser un proyecto jerárquico, el proyecto se puede ver 
con facilidad desde gran parte de la ciudad, esto 
genera que los habitantes identifiquen su sector y 
desarrollen un mayor sentido de apropiación, para 
fomentar el turismo y los flujos en el proyecto.

Potenciando su vocación de mirador, El objetivo de 
este proyecto es coser la estructura urbana natural con 
la estructura artificial del sector, complementándolo 
con un espacio público que se relaciona directamente 
con el Parque Mirador y la estación de Metrocable, las 
cuales crean lugares de encuentro y amarran la red de 
espacios públicos propuestos con el proyecto.

Figura 169. Biblioteca de España.
Tomado de Plataforma arquitectura 2010.

Figura 171. Corte Biblioteca 
de España
Tomado de Plataforma 
arquitectura 2010

Figura 170. Biblioteca de 
España
Tomado de Plataforma 
arquitectura 2010

Figura 172. Fachadas Biblioteca de España
Tomado de Plataforma arquitectura 2010

Figura 173. Biblioteca de España
Tomado de Plataforma arquitectura 2010

Figura 174. Construcción Biblioteca de España
Tomado de Plataforma arquitectura 2010

Vidrio

Superboard

Lajas de 
pizarra negra

Figura 175. Corte biblioteca de España.
Tomado de Plataforma arquitectura 2010.

Aulas de capacitación- Talleres

Sala Mi Barrio

Ludoteca

Administración

Sala de exposiciones
Sala de informática adultos

Colección adultos
Sala de iformática jovenes

Colección jovenes
Sala de informática niños

Colección niños

Acceso y servicios

Auditorio

Camerinos

Zona social y cultural

Biblioteca

Plazoleta de encuentro

Auditorio

Carrera 33b
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Biblioteca FLACSO
Ubicación: Quito, Ecuador
Arquitecto: Christian Wiese, Roberto Pareja
Año del proyecto: 2009-2012

Este proyecto ubicado en la parte central de Quito, en 
el sector de la Pradera es una continuación de la 
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales ) la cual toma una función complementaria. 
Compuesto de 8 pisos y 4 subsuelos sus plantas se 
unifican mediante un atrio elíptico que ilumina cenital-
mente la circulación a través de un cono truncado 
acristalado.

El objetivo principal de esta biblioteca fue las rela-
ciones espaciales, ya que a través de su fachada trans-
parentes se evoca la interrelación entre espacios, la 
cual es también lograda debido a la sustracción interna 
mediante un cono trucado para lograr que los espacios 
interiores se relacionen entre sí, este vacío conceptual-
mente representa al conocimiento ya que este vacío 
alberga un espacio de luz, lo cual representa cono-
cimiento y como este llega al usuario. 

Para recorrer los diferentes niveles de la biblioteca se 
accede por medio de la circulación vertical, donde se 
garantiza un espacio autónomo y silencioso, con una 
atmósfera típica de biblioteca. La piel del edificio es de 
vidrio y aluminio. 

Funcionalismo Adaptabilidad y Accesibilidad Jerarquía

Circulación Sistemas soportantes Porosidad en la superficie

La entrada de luz cenital creal el efecto de un 
vacío luminoso el cual es la representación del 
conocimiento.

Al estar implantado en un sector mayor-
mente residencial y comercial, de baja altura, 
obtiene una jerarquía visual por su tamaño

Asi mismo, al generar este vacío al interior de la 
biblioteca, se genera una renovación de aire ya que 
el aire caliente que ingresa, sube al punto mas alto 
para generar corrientes de aire frío dentro del 
proyecto

Núcleo de concreto

Vigas de hormigón

Columnas de hormigón

Ascensores 
Escaleras 
Circulación Vehicular

Área de libros
Servicios Complementarios
Áreas de subsuelos

Accesibilidad peatonal
Accesibilidad vehicular

Vidrio

Aluminio

Hormigon

Atomización de la luz

Ventilación
Figura 177. Biblioteca FLACSO, 
Tomado de Arquitectura moderna en Ecuador 2012

Figura 180. Biblioteca FLACSO
Tomado de Arquitectura moderna en Ecuador 2012

Figura 181. Biblioteca FLACSO 
Tomado de Arquitectura moderna en Ecuador 2012

Figura 178. Biblioteca FLACSO
Tomado de Arquitectura moderna en
Ecuador 2012

Figura 179. Corte de la biblioteca
Tomado de Arquitectura moderna en Ecuador 2012.

Figura 182. Análisis arquitectónico del referente, Biblioteca de la FLACSO.
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Plataforma 1: 7255. 76m2 
•Sala de Operaciones: almacenes, fotoco-
piadoras y seguridad.3800m2
•Estacionamiento (143 lugares) 
2255.76m2
•Espacio para niños 2200m2
•Auditorio Microsoft (275 espacios) 482m2
Plataforma 4: 7515, 49m2
•Espiral de libros (4 pisos) Cada planta de 
un carácter diferente 5380, 49m2
•Sala de lectura principal 2135m2

Espacios Internos
•Sala Nocturna 288,52 m2
•Área de lectura 291,54
•Espacio Estudio-Relación 298,76 m2 
•Área infantil
•Videoteca y Fonoteca 130,16 m2
•Área de libros (Préstamo) 485,15 m2
•Depósito 81,72 m2 
•Espacio de apreciación 641,57 m2
•Aulas 60,39 m2 c/u
•Salas de exposición 89,05 m2

Espacios Internos
•Administración 15m2
•Depósito de libros 24 m2
•Espacio de trabajo del personal 29,35 m2
•Espacio de aseo del personal 7,5 m2
•Sala de estar del personal 36 m2
•Archivo 31,24 m2
•Salas de lectura  21m2
•Salas de computadora 42m2
•Atrio de Lectura 191, 16m2
•Área de periódicos 32 m2
•Colección de libros para adultos 191,16 m2 

•Área de lectura en silencio 6,42 m2
•Colección de libros para jovenes 191,16 
m2
•Sala multiuso 47,20 m2
•Colección de libros para niños 191,16 m2
•Baños 40m2
•Archivo 18 m2
•Talleres 115,21 m2

Espacios Externos
•Depósito externo de libros 
19,39m2
•Parqueaderos 4000m2
•Patio 701 m2
•Patio 2 415,72 m2
•Plaza 606,54 m2

Espacios Externos
•Pistas deportivas 1859,5 m2
•Juegos Infantiles 809 m2
•Recorridos-Gincana 964 m2
•Juegos para mayores 606 m2
•Recorridos ajardinados 243 m2
•Parque Skate 301 m2
•Juegos de aprendizaje (mapas) 1395 m2
•Base-Rocodromo 85 m2
•Galeria de acceso 55 m2
•Patio de lectura 280 m2
•Invernaderos 132 m2

•Parque Acústico 576m2
•Parque de flores y sombras 344m2

Plataforma 2: 4772. 57 m2
•Servicios
•Sala de Estar:  zonas de reposo y de encuen-
tro, puntos para la consulta, retirada y présta-
mo de libros, cafetería, tienda
•Acceso al auditorio Microsoft 482m2 
•Patio
Plataforma 5: 1882, 48m2
•Administración
•Oficinas 12 m2 c/u
•Salas de reunion 25m2
•Terraza 1912m2

Plataforma 3: 3946,16 m2
•Asamblea:  laboratorios de 
ordenadores y dos Centros de 
aprendizaje de tecnología, salas 
de reunión. 2202 m2
•Sala de mezcla: zonas de 
encuentro, puestos de orde-
nadores públicos para infor-
mación y búsqueda, y otros  
puestos con ordenadores para el 
aprendizaje de la informática. 
1811,16m2

Área infantil
Área de libros 
Área de lectura
Archivo
Aulas
Talleres
Depósito
Áreas tecnológicas
Salas culturales (auditorios, 
apreciación, multiuso)
Admisnistración

Salas de trabajo en grupo
Mediateca
Sala virtual
Sala de investigación
Sala de autoaprendizaje
Sala nocturna
Hemeroteca
Área infantil
Áreas de fondos especializados
Salas de lectura y aprendizaje
Área de estudio en silencio
Área de libros
Depósito de libros
Recepción de libros
Baños M
Baños H
Baños Disc.

Auditorio
Sala Multiusos
Talleres
Cafetería
Bookshop
Espacios de muestra general
Espacios de muestra rotativa

Baños M
Baños H
Baños Disc.
Bodegas
Bodegas Limpieza
Guardianía
Estacionamientos
Cuarto de Bombas
Cuarto de Basura
Cuarto de Generadores

Espacios de lectura exterior
Parque de sesaciones
Juegos infantiles
Recorridos ajardinados

Oficinas Administrativas
Sala de Reunión
Archivo
Oficinas 
Vestuario
Cafetería
Recepción
Sala de Espera
Información
Personal de Limpieza
Baños M
Baños H
Baños Disc.

Espacios Internos
•Cafetería Interior 110,14m2
•Cocina 33,22 m2 
•Bar 12,48m2
•Taquilla 8m2
•Sala de Conferencias 378,42 m2
•Sala de control 12,61 m2 
•Patio interno 44,24m2
•Data center 97,71 m2
•Área de libros 700m2
•Salas de lectura 700m2 

Volúmen formación
•Salones múltiples 75m2
•Sala de ordenadores 75m2
•Salon de charlas 75m2
•Salon de exposiciones 75m2
Volúmen auditorio
•Cafetería 40 m2
•Auditorio 250m2
•Tienda15 m2
•Cuarto de control 20m2

 

•Aulas de capacitación 40m2
•Sala de computadoras 40m2
•Gimnasio 75m2
•Administración 60m2

 

Volúmen biblioteca
•Ludoteca75m2
•Recepción15m2
•Salón ¨Mi vecindario¨ enfoca-
do en charlas y discusiones 60 
m2
•Tiendas 20m2

 

Espacios Externos
•Cafetería exterior  40m2

Espacios Externos
•Plaza pública 1409m2
•Mirador 1466m2

•Colecciones históricas
•Archivos digitales 700 m2
•Salas de capacitación 48,12m2
•Bodegas 7m2
•Baños 30m2 

Funciones principales

Funciones administrativas

Funciones suplementarias

Espacios externos

Figura 183. Cuadro comparativo del programa de los referentes arquitectónicos.

Se realizó una tabla compartativa sobre los 
programas contenidos en las bibliotecas 
referentes, para observar posibles espa-
cios potenciales.
El caso de la Biblioteca de Seattle, al ser 
un equipamiento de gran escala, tiene di-
versos espacios que complementan a la 
biblioteca, además de tener una espiral de 
libros que abarca cinco de sus 11 pisos, en 
donde se contienen las estanterías.
La Biblioteca Martin Lejarraga, es un refe- 
rente ligado al espacio público, relaciona 
sus espacios internos con sus actividades 
externas, para así darle sentido a sus plan- 
teamientos y vocación de cada espacio.
La Biblioteca de Waterdown se centra más 
en el tipo de usuario, ya que tiene una a- 
pertura universal, por lo que contiene es-
pacios destinados para cada uno de  ellos.
La Biblioteca de España responde a los 
problemas que existe en el lugar donde 
esta emplazada, siendo así un punto de 
anclaje para el desarrollo y la cohesión so-
cial.
Finalmente, la Biblioteca de la FLAC-
SO esta ligada directamente con el equi-
pamiento de la FLACSO, es decir cumple 
el rol de complemento de una institución 
educativa, por lo que alberga espacios 
principalmente para: estudiantes, ma-                 
estros e investigadores.

2.8. Cuadro comparativo de los programas 
arquitectónicos de los referentes
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Parámetros 
Urbanos

Parámetros 
Arquitectónicos

Parámetros Medio 
ambientales

Parámetros 
Técnico 
constructivos

Plataforma 1
Plataforma 2
Plataforma 3
Plataforma 4
Plataforma 5

Espacio 
de 
Cono-
cimiento 
(Jerárqui
co)

La entrada de luz cenital 
creal el efecto de un vacio 
luinoso el cual es la 
representación del 
conocimiento.

Mediante el exoesqueleto la 
luz ingresa de manera 
diferente en los espacios 
internos.

En el proyecto existe una 
recolección de aguas lluvias 
via subterrane,las cuales 
luego suplen al proyecto, 
despues de pasar por un 
proceso de purificación

Debido a que la planta baja tiene 
una materialidad de vidrio y 
acero se produce la ilusión 
optica de la levitación de la 
masa

Existen tres tipos de ambientes 
contenidos en un espacio, los 
cuales responden a las diferentes 
necesidades del usuario.

Al estar elevado en un terreno con 
pendiente este produce la ilusión 
optica de la levitación de la masa

Debido al vidrio de colores en 
las fachadas del proyecto la 
luz ingresa de una manera 
diferente en cada espacio, ya 
que se proyecta el color del 
vidrio al interior.

Vidrio

Aluminio

Hormigon

N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

N/A N/A

Vidrio

P e r fi l e s 
de Acero

Áreas de Acceso

Áreas de Aulas, Exposición
Áreas de Información
Área de libros

Céramica

Vidrio

Per�les de Aluminio
Madera Reciclada

Áreas de Servicios
Áreas de Acceso
Circulación
Área de libros y mesas de trabajo
Áreas de administración

Área de libros
Servicios Complementarios
Áreas de subsuelos

Vidrio

Aluminio

Hormigon

BIBLIOTECA DE 
SEATTLE

ECO BOULEVARD DE VALLECAS PARQUE DE LOS PIES 
DESCALZOS

PLAZA INDAUTXU BIBLIOTECA MARTIN 
LEJARRAGA

BIBLIOTECA FLACSOBIBLIOTECA 
WATERDOWN

BIBLIOTECA DE 
ESPAÑA

BIBLIOTECA DE 
SEATTLE

BIBLIOTECA DE 
SEATTLE

BIBLIOTECA MARTIN 
LEJARRAGA

BIBLIOTECA MARTIN 
LEJARRAGABIBLIOTECA FLACSO BIBLIOTECA FLACSO

BIBLIOTECA 
WATERDOWN

BIBLIOTECA 
WATERDOWN

BIBLIOTECA DE 
ESPAÑA

BIBLIOTECA DE 
ESPAÑA

DIVERSIDAD 
DE USOS FUNCIONA-

LIDAD

ATOMIZACIÓN DE 
LA LUZ

SISTEMA DE 
MATERIALIDAD

POROSIDAD 
EN LA SUPER-

FICIE

RECOLECCIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS

VENTILACIÓN

EQUILIBRIO

ADAPTABILI-
DAD

DUALIDAD

FLEXIBILIDAD

JERARQUÍA

MASA

RED DE LO 
PÚBLICO

RED DE 
MOVILIDI-
DAD

LEGIBILIDAD

PERMEABILI-
DAD

POROSI-
DAD

SISTEMAS 
SOPORTANTES

Núcleo de 
concreto

Esquinas en 
voladizo

Cerchas

Columnas 
inclinadas

Colum-
nas 
ver�ca-
les

Voladizo
Columnas 
rectangulares

Losa con 
alivianamientos

Paredes interiores de madera

Columnas rectangulares

Núcleo de concreto

Vigas de hormigón

Sistema apor�cado de 
concreto

Membrana metálica

Columnas de hormigón

Al ser un punto central y un 
marco referencia, se implanta en 
el sitio relacionandose con los 
elementos de su entorno

Mantiene el equilibrio con el 
contexto al tomar la forma de sus 
limites y adquirir la altura de las 
edificaciones aledañas.

Mantiene el equilibrio con el 
contexto al tomar la forma al 
adquirir una altura de un piso la 
cual no rompe con el perfil 
urbano.

Espacio de 
conocimiento

En el proyecto se aplica el 
termosifón el cual es un 
sistema que crea una 
circulación de aire por 
corrientes ascendentes, 
eliminando el exceso de 
calor dentro del proyecto.

Vidrio

Superboard

Lajas de 
pizarra 
negra

Eco Boulevard
Usos Mixtos 
(Comercio en PB)
Parques
Plazas

Eco Boulevard
Parques
Plazas

Vias principales 
vehiculares

Vias peatonales

Permeabilidad

Parque de los pies descalzos
Uso Residencial
Uso Comercial
Parques
Plazas
Equipamientos
Estacionamientos

Parque de los pies descalzos
Parques
Plazas

Veredas
Verde urbano

Vias principales vehiculares
Estacionamientos
Paradas de bus

Sendas Nodos

Hitos Áreas homogeneas

Permeabilidad Permeabilidad

Uso Mixto
Parques
Plazas

Equipamientos
Estacionamientos

Equipamientos
Verde Urbano

Plazas
Aceras

Chealsea Waterside Park

Vias principales vehiculares Estacionamientos
Estación de metroVias peatonales

Sendas Nodos

Áreas homogeneasHitos

Figura 184. Matriz general de referentes y párametros.
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Figura 185: Matriz general de referentes y párametros.
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PARÁMETROS INDICADORES
BASE TEÓRICA

DEFINICIÓN O TEORÍA DIAGRAMA
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

REFERENTES

PARQUE DE LOS PIES 
DESCALZOS

PLAZA DE INDAUTXU BIBLIOTECA DE SEATTLE BIBLIOTECA MARTIN 
LEJARRAGA

BIBLIOTECA WATER-
DOWN

BIBLIOTECA FLACSO BIBLIOTECA DE ESPAÑA CONCLUSIONESECO BOULEVARDFUENTE

Diversidad de 
usos de suelo (Jacobs, J. 

2001)

Según su definición es la variedad de elementos, de formas y de usos interrelacionados que 
existen en un sistema. Se entiende que es necesario dar a las personas motivos concretos para 
utilizar el espacio público, y así, cuanto mayor y mas diversificado es la variedad de actividades, 
menor el número de muros ciegos y mayor su apropiación.

Sistema de redes o de conjunto de elementos tanto si son calles y plazas como si son infraestructu-
ras de comunicación, áreas comerciales, equipamientos culturales, es decir espacios de uso 
colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente. Es decir, que el espacio público es el 
espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, 
simbólico y político.

Se define como movilidad aquella cualidad o estado de ser móvil, y móvil como la capacidad del 
ser en moverse o ser movido de un lugar a otro. La Comisión Mundial sobre el medio ambiente y 
desenvolvimiento agrega movilidad de tránsito de personas, bienes o servicio. 

La legibilidad de una ciudad es la facilidad con la que cada una de las partes puede ser reconocida 
y organizada en un patrón coherente. 

Se refiere a donde existen grandes rompimientos del sistema de desplazamientos o grandes 
espacios por los cuales se dificulta el paso, restringe a un mayor grado de apropiación de la 
estructura de la ciudad. Para resumir un lugar permeable permite la accesibilidad de flujos en su 
interior. 

Es la relación del volumen de vacíos, es decir los poros frente al volumen sólido total de un mismo 
cuerpo o filtro, esta cualidad a menudo se la atribuye a las paredes que conforman al volumen. 

Jerarquiza la función sobre la forma, en este paradigma la composición es el resultado de cómo se 
desarrollan las actividades en su interior. El objeto arquitectónico mira a su alrededor desde el 
interior, por ello para algunos autores se sostiene que jerarquiza el elemento arquitectónico sobre 
lo urbano. 

Composición en la que todos los elementos externos (paisaje urbano) e internos (volumen 
arquitectónico) muestran un resultado integrado y armónico. El equilibrio se estructura a partir del 
ritmo, que en este caso genera elementos con proporciones similares que producen modelos que 
repiten una secuencia en todos los planos del diseño.
Las composiciones que parten de este concepto pretende que su edificación pueda responder a 
distintas funciones y patrones de uso. No obstante, puede generar soluciones para determinados 
usos. Dentro de las determinantes de su estructura es crear nuevas tecnologías que mejoren la 
eficiencia funcionalmente y su posible transformación futura (estos espacios suelen tener estructu-
ras que permiten su desarme inmediato y una posible mutación para contemplar nuevas 
funciones).
La flexibilidad es el medio que permite que una necesidad alcance la meta de transformación 
necesaria para adaptarse a lo nuevo. La flexibilidad se puede presentar de varias maneras, desde 
una puerta que se abre completamente, dando permeabilidad entre los espacios internos y 
externos, hasta un edificio entero que puede desplazarse de sitio, entre muchas otras variantes. 

Reunión de dos elementos de carácter diferente o dos características distintas en un mismo 
cuerpo. 

Supremacía a partir de la dimensión, situación y posición de la composición con respecto al 
entorno inmediato.

La masa es la clara presencia de la densidad volumétrica. La masa se concibe como una forma 
maciza en la que después se van tallado espacios. Se obtiene la sensación de masa a partir de un 
volumen o superficie monolítica. 

Se habla de la luz como un espectro con pequeñas particulas las cuales se fragmentan y se 
pulverizan al pasar por distintas aperturas, en sus distintas trayectorias, este tipo de iluminación 
complementa a la discreción y privacidad de un espacio, pues genera ambientes más íntimos de 
meditación, relajación y concentración. 

Consiste en filtrar el agua de lluvia captada en una superficie determinada, generalmente el tejado 
o azotea, y almacenarla en un depósito. Después el agua tratada se distribuye a través de un 
circuito hidráulico independiente de la red de agua potable.

El objetivo principal de este concepto es el confort térmico del usuario el cual mejora por el mismo 
hecho del ingreso de aire dentro de un espacio, el movimiento de aire alrededor del cuerpo humano 
provoca un mayor intercambio térmico con el cuerpo y por lo tanto enfriamiento por lo que aumenta 
la sensación de confort

Los materiales transmiten significados. Los atributos físicos de cada material son intrínsecos y se 
describen mediante una serie de pares: grueso o fino, opaco o transparente, mate o refractante, 
oscuro o luminoso. Estas cualidades sugieren asociaciones significativas con la experiencia 
perceptual del usuario y con el uso que se quiera dar al espacio. 
Las superficies exteriores de un edificio son todos los efectos, interfaces entre el interior y el 
exterior, lo público y lo privado, entre la población de una ciudad y los ocupantes de un edificio. Las 
interfaces de componen por capas, las externas expresan la cara publica y las interiores expresa 
los requisitos específicos de los diversos espacios.

Conjunto de los elementos importantes de un cuerpo, un edificio u otro elemento.

 (Borja y Maxi, 
2000)

(CMMAD, 1992)

(Lynch, K. 2006)

(Lynch, K. 2006)

(Lynch, K. 2006)

(Lombardi, 
2006)

(Lombardi, 
2006)

(Lombardi, 
2006)

(Lombardi, 
2006)

(Mendes da 
Rocha, P. 1995)

(Los sistemas de 
recolección de agua 

de lluvia, 2009)

(Ventilación 
natural, 2017)

(Morger, M. y 
Degelo,H. 2001)

(Kahn, N. 2008)

(Enciclopedia de 
Conceptos, 2017)

(Valero, E. 2004)

(Pinto, B. Y 
Bravo, L. 2010)

(Herrera, C. 
2009)
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Calles Peatonales
Aceras

Sendas Nodos Hitos Áreas 
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Zona Industrial
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Permeabilidad Obstáculos

X X X X X

X

Vidrio Hormigón

Superficie plana Superficie irregular Superficies de colores Superficie uniforme Superficie no uniforme

La biblioteca a través de la historia a ido cambiando su ambito 
de emplazamiento, en la antiguedad estaba rodeada de 
iglesias, luego de universidades, y en la actualidad general-
mente esta rodeada de usos comerciales residenciales y 
educativos acompañadas siempre de lugares abiertos para 
relacionarse con el exterior por medio de patios y plazas

En algunos casos las bibliotecas tienden a ser lugares de 
transición, más no siempre fueron lugares accesibles para 
todos, tenían un acceso limitado para cierto tipo de usuarios
En la antiguedad al tener un carácter complementario las 
bibliotecas no representaban nodos ni hitos ya que estaban 
contenidos en espacios más grandes.

Al ser consideradas espacios de transición de un espacio a 
otro, reflejan una permeabilidad sin barreras para la circu-
lación.
Debido a que en la antiguedad las bibliotecas estaban 
contenidas dentro de espacios más grandes, no existía una 
relación directa con su entorno.

La funcionalidad de los espacios de la biblioteca son simples 
de entender ya que la mayoría se distribuye en torno a un área 
de libros y trabajo.

El equilibrio se aplica tanto en fachadas como en planta, simu-
lando un ritmo de llenos y vacios dependiendo el espacio inter-
no

La adaptabilidad y la flexibilidad de los espacios en la antigue-
dad no estaban presentes, ya que los espacios de las bibliote-
cas erán rigidos y destinados a una actividad en concreto.

La evolución de la monumentalidad y jerarquía de las bibliote-
cas ha sido más y más notoria con el pasar del tiempo ya que 
ha pasado de ser poco visible a ser un símbolo del cono-
cimiento abierto al público.

El control de la entrada de luz en la antiguedad, se considerá 
como básico ya que la mayoria de proyectos protegía a los 
libros fomentando en mayor escala la entrada de luz cenital

Al proteger los espacios internos de la luz se desarrollaban 
pequeñas aperturas las cuales no erán suficientes para suplir 
la demanda de ventilación al interior.

Debido a que se consideraban espacios privados y de difícil 
accesibilidad las bibliotecas usaban materiales sólidos en su 
exterior, para transmitir esta vocación privada de los proyec-
tos.

En la mayoría de los referentes se 
puede observar un entorno con una 
diversidad de usos y espacios públicos, 
lo cual nos ayuda a entender que esto 
atrae a flujos de personas, brindando 
vitalidad al sector y activandolo a distin-
tos horarios.

La mayoría de referentes tienen facto-
res de legibilidad, permeabilidad y 
porosidad, lo cual ayuda al usuario a 
entender la ciudad, a ubicarse y a 
sentirse seguro, a demás de incentivar-
lo a recorrerla.

Las bibliotecas en la antigüedad eran 
dirigidas solamente a un tipo de usuario, 
lo cual empieza a cambiar desde el siglo 
XVll 

La Biblioteca de España y la Biblioteca 
de Seattle se planteán como una 
jerarquía urbana, ya que el conocimien-
to que implican las bibliotecas debe 
representar una supremacía en el entor-
no urbano, se la jerarquiza mediante su 
altura, dimensiones, superficie y materi-
ales

El utilizar los conceptos de flexibilidad, 
dualidad y adaptabilidad influirá en las 
cuestiones antropométricas de la biblio-
teca y las dimensiones de sus espacios, 
permitiendo la modificación del mobilia- 
rio y de sus espacios internos. 

Las bibliotecas que tienen aledaño 
espacio público, por asociación, 
tomarán en muchos casos el carácter 
de un nodo, el cual complementará a los 
equipamientos cercanos, de manera 
intelectual y a manera de un punto 
donde se realize una cohesión social.

En cuanto a parametros medio ambien-
tales, no todos los referentes cumplen 
con todos ellos, pero podemos tomar de 
referencia las potencialidades de cada 
uno para poder replicarlos en el proyec-
to. El sistema de luz de la Biblioteca de 
Seattle y la Biblioteca de España, hace 
a sus espacios interiores mas dinámi-
cos y controlados, debido al control 
brindado por su piel en la fachada.

La movilidad alternativa atrae a las 
personas a realizar distintos recorridos 
en el entorno del proyecto.

Aplica No AplicaAplica Parcialmente

Espacio 
Inicial

Espacio 1

Espacio 2
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2.9. Planificación propuesta y planificación vigente.
En la normativa vigente encontramos varias disposiciones 
referentes a distintos temas, en el caso de uso de suelos 
que se define como el tipo de uso otorgado de manera total 
o parcial a una zona, lote o edificación la normativa  prees-
tablece un número de pisos a crecer, esto varía dependien-
do del IRM de cada lote, la forma de ocupación del lote y 
los usos compatibles que pueden plantearse. (Ordenanza 
3457, 2003)
Contrastando con la ordenanza vigente, en el Taller (AR0960-
2018) se replanteó en muchos lugares los usos, las alturas y 
la forma de ocupación. 
Usos de Suelo
Como ya ha sido mencionado antes, gran parte de la estruc-
tura urbana contiene usos de servicio y de comercios, estos 
usos son los predominantes en la macro centralidad de Qui-
to. No obstante, debido a la falta de diversidad de usos se 
evidencia una monofuncionalidad como resultado del poco 
internes del gobierno para implementar usos residenciales, 
debido a que los usos comerciales y de servicio producen 
mayor rentabilidad. Como resultado se observa que la ima-
gen urbana se va deteriorando con el pasar del tiempo.
En el máster plan se propuso que en planta baja predo-       
minara el uso comercial para establecer una relación con el 
usuario y lograr una permanencia y dinamismo. Principal-
mente se ubicaron en las avenidas principales, además de 
crecer en altura hasta 10 pisos los cuales serán de vivienda 
en la mayor parte de la zona, ubicando estratégicamente 
equipamientos para suplir las necesidades  de la población. 
(POU, 2018)
            

Forma de Ocupación
En cuanto al tema de forma de ocupación se estableció que 
se conservase la forma de ocupación actual, predominando 
la forma continua, siendo actualmente una potencialidad ya 
que aumenta la vitalidad del sector por la relación directa 
que se genera con la acera y con el peatón. 

Alturas
Se puede observar que actualmente en el sitio existe una al-
tura predominante de 2 pisos, lo que refleja que el sector no 
se ha consolidado en su totalidad, por esto se propone que 
el sector crezca hasta 4 pisos en su interior y hasta 7 pisos 
en sus avenidas, ya que al interior del sector transitarán en 
su mayoría peatones, por lo que se debe conservar una al-
tura promedio para no generar sensaciones negativas en el 
usuario.

Equipamientos
En el eje de la Av. 10 de Agosto se evidencia la carencia 
de equipamientos públicos a nivel barrial, especialmente 
de Cultura, Seguridad, Educación y Bienestar Social. Esto 
evidencia la desigualdad tanto social como económica que 
existe en la urbe, lo cual inevitablemente termina en la mi-
gración de la población que alguna vez residió en el sitio, 
dirigiéndolas específicamente a los valles. (POU, 2018) 
En cuanto al tema de equipamientos se evidenció que en la 
zona existe un déficit para algunos, tales como: salud, cul-
tura, seguridad, bienestar social, en algunas zonas más que 
en otras. Por lo cual en el máster plan se plantea abastecer 
a las zonas de los equipamientos carentes para fomentar el 
desarrollo social de las mismas. El objetivo de este máster 
plan fue proponer equipamientos de escalas barriales y sec

Aislada

Continua
Continua S/L
Pareada 

Pareada S/L

Aislada S/L

Comercio

Equipamiento
Mercado

Servicios

Mixto

Residencial

Usos Actuales en PB Usos Propuestos en PB
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Figura 186. Usos de suelo actuales vs Usos propuestos en PB

Figura 188. Forma de ocupación.
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Usos Actuales en PA Usos Propuestos en PA

Figura 187. Usos de suelo actuales vs Usos propuestos en PA.
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Figura 189. Alturas actuales vs alturas propuestas.
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toriales, para así rescatar la vida de barrio, la cual cada vez 
es menor. Cada equipamiento viene acompañado de espa-
cio público para así crear redes de suelo público e incentivar 
la interacción social en las distintas zonas.

Déficit de Equipamientos a nivel barrial y sectorial en el ba- 
rrio ¨Las Acacias¨.

Equipamientos de Bienestar social barriales actuales

Equipamientos Educativos barriales actuales

Equipamientos Educativos zonales actuales

Equipamientos religiosos barriales actuales

Equipamientos Educativos sectoriales actuales

Bienestar Social R=400m

Educación R=400m

Educación R=1000m

Educación R=2000m

Religioso R=1000mFigura 194. Equipamiento educativo barrial actual.

Figura 195. Equipamientos educativos sectoriales actuales.

Figura 196. Equipamientos educativos zonales actuales.

Figura 197. Equipamientos religiosos barriales actuales.

Figura 198. Equipamientos religiosos sectoriales actuales.

Figura 199. Equipamiento de seguridad barrial actual

Equipamientos religiosos sectoriales actuales

Religioso R=2000m

Equipamientos de seguridad barrial actuales

Seguridad R=400m

Salud

Bienestar Social
Educativo

Cultural

Seguridad

Instituto Especial 
Mariana de Jesus

Escuela Colegio 
Demetrio San 
Pedro

Colegio de América

Instituto Tecnológico Central Técnico
Centro de Capacitación

Figura 191. Déficit porcentual 
de equipamientos barriales, 
Las Acacias. 

Figura 192. Déficit por-
centual de equipamientos 
sectoriales, Las Acacias.

Figura 193. Equipamientos de bienestar social actuales , Las Acacias.

Equipamientos Actuales

Administración Pública

Cultural
Educación
Religioso 
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Seguridad

Bienestar Social

Equipamientos Propuestos

Administración
Pública

Cultural
Educación

Religioso 

Salud

Seguridad
Especial

Bienestar Social

Figura 190. Equipamientos actuales vs equipamientos propuestos.
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Tomando en cuenta los porcentajes de déficit en los equi-
pamientos, se propone 4 equipamientos en la zona A2, dos 
equipamientos de bienestar social sectorial, el primero di-
rigido para ancianos, respondiendo a la población del sector 
y el segundo dirigido para jóvenes, para atraer a los u- suari-
os externos. Además se propone un equipamiento cultural 
ya que el déficit de cultura en la zona (Barrio Las Acacias) es 
del 100%, esto complementará e impulsará a los diferentes 
equipamientos educativos a realizar distintas actividades y 
complementar sus estudios, con bases de información físi-
cas y tecnológicas, finalmente se plantea un equipamien-
to Especial, con carácter de Centro de Reciclaje de papel 

y plástico, debido al carácter del barrio de Las Acacias, el 
cual es industrial-residencial. Los equipamientos tienen un 
carácter sectorial, debido a que su radio de influencia cubre 
todo el sector y pueden alojar a más usuarios en su interior, 
lo cual cubre la demanda actual del barrio.

Movilidad
Según el tema de movilidad de acuerdo a los análisis rea- 
lizados se pudo constatar que más de la mitad de las vías 
no cumplen con la normativa. Además del deterioro de su 
superficie, tanto de calles como para aceras lo cual genera 
que la movilidad peatonal sea deficiente, esto se produce 
debido a la falta de infraestructura e incumplimiento del an-
cho de aceras establecido por la normativa. Actualmente se 
prioriza el uso del vehículo ya que se puede observar que 
en cuanto a transporte público este no está bien integrado 
y sus paradas no están señalizadas, al igual que el sistema 
de ciclovías el cual no es continuo y no ofrece facilidades 

funcionales. Como resultado, tomando en cuenta todos los 
problemas mencionados previamente se plantea nuevas 
vías para mejorar la permeabilidad del sector, una continui-
dad en las rutas de ciclovías, bulevards en las avenidas con 
el fin de restar protagonismo al vehículo y lograr que existan 
espacios más confortables para el peatón. Se implementa-
rán nuevas rutas de transporte público las cuales suplirán 
el déficit existente de rutas de transporte en dirección es-
te-oeste implementando paradas con mejor infraestructura 
y señalética.(POU,2018)

Equipamientos de seguridad sectoriales actuales

Equipamientos Propuestos

Seguridad R=2000m

Figura 200. Equipamiento de seguridad sectorial actual

Cultural R=1000m

Equipamiento cultural sectorial

Figura 201. Equipamiento de cultura sectorial propuesto.

Equipamientos de bienestar social sectorial

Bienestar Social R=1500m

Figura 202. Equipamientos de bienestar social sectorial propuesto

Trazado propuestoTrazado actual

Figura 203. Equipamiento especial propuesto.
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Figura 204. Vias por normativa vs Vias actuales 
Adaptado de Ordenanza 3457

Figura 205. Trazado actual vs trazado propuesto
Adaptado de POU-2018
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Espacio Público
En general, se puede observar que en el tema de espacio 
público existe un déficit muy alto de áreas verdes, plazas o 
vegetación ya que al plantear este tipo de espacios no ha 
existido una planificación coherente, por lo que en la gran 
parte de casos pasan a ser en su mayoría espacios resi- 
duales. Según la OMS debe existir 9m2/hab y el déficit de 
espacio público es de 5 m2/hab lo cual está debajo del pro-
medio y afecta al confort del usuario. 

En el tema de plazas, la mayoria se encuentran en el centro 
histórico. Al norte de la ciudad no se encuentran plazas que 
fomenten la interacción social, ni ningún otro espacio. Otro 
de los aspectos que afecta a la imagen de la ciudad es la 

falta de verde urbano ya que por el incumplimiento del an-
cho de veredas en imposible plantear vegetación en ellas 
pues afectaría aún más a la red de movilidad peatonal. Es 
por esto que en la propuesta del master plan se planteó una 
red de espacios públicos interconectados acompañados por 
un equipamiento el cual pueda reforzar su carácter y el flujo 
de personas al mismo tiempo, esto con el fin de aumentar 
los m2 necesarios por habitante. Otra de las propuestas es 
abrir las áreas verdes privatizadas ya que en muchas zonas 
se evidenció la existencia de áreas verdes más no la ac-
cesibilidad de las mismas. Por último, uno de los objetivos 
más relevantes en este tema es el dotar de verde urbano 
al sector ya que no solo potencia la imagen de la ciudad, si 
no ayuda a mejorar la calidad del aire, a detener el ruido y a 
generar sombras.

Parques actuales Parques y ejes verdes propuestos

Parques

Plazas
Ejes verdes

Paradas propuestas y rutas 
de buses 

Paradas y rutas de cicloviasRutas de ciclovias actuales

Figura 213. Corte perspéctico calle Georghe Enesco

Figura 214.Corte perspéctico calle Georghe Enesco

Boulevards y Plataformas 
peatonales

Figura 212. Bulevars y plataformas peatonales.

Plataformas 
Peatonales

Boulevards

Figura 209. Red del metro y paradas, (Las Acacias-Zaldumbide)

Figura 210. Parques barriales. Figura 211. Parques propuestos+ 
Ejes verdes.

Líneas de buses actuales Líneas de buses propuestas

Paradas actuales y rutas 
de buses 

Redes y paradas de MetroQ

Figura 206. Líneas de bus actuales vs líneas de bus propuestas

Figura 207. Paradas de bus actuales vs paradas de bus propuestas

Figura 208. Líneas de ciclovía actuales vs líneas de ciclovía y paradas 
propuestas.
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Parques 
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Parques 
sectoriales
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Comercio

Residencial

Comercio

Servicios
Residencial

Equipamientos

Industria

Comercio

Servicios
Residencial

Industria

CALLE DE LAS RETAMAS ACTUAL

CALLE DE LAS RETAMAS PROPUESTA

CALLE ISAAC ALBENIZ ACTUAL

CALLE ISAAC ALBENIZ PROPUESTA

AV. 10 DE AGOSTO ACTUAL

AV. 10 DE AGOSTO PROPUESTA
Figura 215. Cortes de situación actual vs situación propuesta
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Aislada

Continua
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Pareada 

Pareada S/L

Aislada S/L

2.10. Análisis del espacio del objeto de estudio
El objeto de estudio llamado Biblioteca cultural, se encuen-
tra en el barrio las Acacias, en las calles Isaac Albéniz y 
Calle N1 (propuesta en el POU 2018-1). En los alrededores 
del equipamiento se encuentra una zona de comercio en 
planta baja y residencial en las plantas superiores, también 
existen cuatro equipamientos educativos, las edificaciones 
que contengan usos mixto alcanzarán una altura de hasta 
4 pisos, para incentivar la relación con el usuario y hacer a 
esta avenida más vital. En esta calle se plantea un corre-
dor y una ciclorruta la cual conectará el equipamiento con 
los demás espacios desarrollados en la zona de estudio; 
aledaña a este parque se encuentra una plaza, la cual se 
relacionará con el equipamiento y además de lograr una 
conexión directa, servirá como un espacio de parqueaderos 
subterraneos en este lote.

El Sitio

Para el análisis del sitio en donde se implantara la bibliote-
ca, se realizó un polígono de influencia de 150 metros, este 
representa la medida adecuada para realizar un análisis del 
entorno. Los 150 metros representan la distancia óptima, 
confortable y caminable para el peatón.  

Lotización

110 0 11055

La restructuración de lotes de la zona se propuso para dis-
minuir las medidas de las macro parcelas, siempre y cuan-
do no afectara al carácter del barrio. Un ejemplo claro es 
el de este barrio, el cual es un punto focal de fábricas y 
equipamientos educativos. Al abrir nuevas calles para la 
propuesta de movilidad se fragmentaron las parcelas, ge- 
nerando como resultado una disminución de área en sus 
lotes y ayudando a la permeabilidad de la zona.
Forma de ocupación

La ocupación del suelo que actualmente predomina en el 
sector es la forma continua, lo cual ha sido considerada 
como una potencialidad dentro del sitio, debido a que al 
ser espacios continuos producen una relación directa con 

el usuario, con el fin de que haya una interacción dentro de 
estos lugares, e inviten al usuario a permanecer en ellos. Se 
modificaron en su mayoría los usos que solo contenían vi- 
vienda. En la propuesta se ha decido conservar la forma de 
ocupación predominante y solamente que los equipamientos 
propuestos y algunos existentes adquieran la forma de ocu-
pación aislada para ser diferenciados del entorno, lo cual en 
el sitio especifico afectará a los equipamientos educativos 
existentes y al equipamiento cultural planteado.
Alturas

En el tema de alturas dentro del sector actualmente pre-
dominan las edificaciones de 2 pisos, al ser una zona resi-
dencial, considerando su carácter en la propuesta del plan 
urbano se propone incrementar su altura hasta 4 pisos para 
no romper el perfil urbano y conservar la identidad barrial, 
además de considerar factores como viento y luz, los cuales 
afectarían al confort del usuario, si la altura del sitio aumen-
tara, perjudicando a los espacios interiores. Se conservó las 
alturas de algunas de las edificaciones, como el edificio es-
quinero ubicado en la Av. Isaac Albéniz ya que actualmente 
este cuenta con 10 pisos, si se interviniera y se redujera su 
tamaño, muchos usuarios serian expropiados, lo cual es lo 
contrario de lo que se quiere lograr en el máster plan.

0-2 pisos 

5-10 pisos 

3-4 pisos

Figura 216. Sitio especifico, Poligono de 150m

Figura 217. Lotización actual vs propuesta.

Figura 218. Forma de ocupación.

Actual Propuesta

Figura 219. Alturas.
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Usos de Suelo

Los usos planteados en el sector son residenciales, comercio, 
servicios y equipamientos. Se propone cambiar el carácter 
de las edificaciones solamente residenciales y añadir el uso 
comercial o de servicios en planta baja para así brindar vi- 
talidad e interacción al sector en diversos horarios del día, 
contribuyendo a la apropiación del sitio y a también a re-
ducir la inseguridad del mismo, los usos comerciales y de 
servicios servirán como puntos atractores de usuarios a la 
biblioteca al igual que los equipamientos.
Ubicación del lote

El sitio se encuentra en la Av. Isaac Albéniz y Calle N1, está 
localizado en la parte posterior del Colegio de América, y 
al frente del Instituto Central técnico y un Centro de Ca-
pacitación. Se observan un parque barrial y una plaza, las 
cuales se conectan mediante corredores con él proyecto, 
además de promover el transporte alternativo por medio de 
una ciclovía, las cuales tienen sus paradas localizadas en 
los parques o espacio público planteado a lado de los e-  
quipamientos propuestos, esta ciclovía conecta a todo el si-
tio desde el Ejido hasta el Parque Bicentenario. (POU, 2018)
Movilidad (Sentido de Vías)

En movilidad se observa la predominancia de las vías de 
doble sentido en el sector las cuales ayudan a la permeabi-
lidad y accesibilidad en el sitio.

  
En el sitio se proponen dos líneas de buses nuevas, con 
paradas que ayuden a suplir la demanda en cuánto a te-
mas de transporte, ya que se detectó un desabastecimiento 
en temas de transporte público en el barrio de Las Acacias, 
esto tiene como objetivo ayudar a disminuir el tráfico vehi- 
cular dentro del sector y hacer más accesible y sustentable 
al sitio.
Verde Urbano

Ejes principales

Ejes secundarios
Ejes terciarios

Figura 224: Restructuración del transporte en corte.

Figura 225. Ejes verdes en el sitio.

Figura 223: Restructuración del transporte público en el sitio.
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Figura 221. Relación del equipamiento con el entorno.

Figura 222. Sentido de vías.
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Líneas de buses

Paradas

Figura 220. Usos de suelo.

Comercio

Equipamiento
Comercio y 
Servicios
Servicios

Residencial

Áreas verdes

Forma de Ocupación Alturas Usos de Suelo

Relación  con el Entorno

Lo�zación

Lote del Proyecto Movilidad (Sen�do de vias) Movilidad (Mobiliario)

Actual

Propuesta

En cuanto al tema de la restructuración de lotes de la zona se 
propuso disminuir las medidas de las macro parcelas, siempre y 
cuando no afectase al carácter del barrio, un ejemplo claro es el 
de este barrio, el cual es un punto focal de fábricas y 
equipamientos educa�vos, al abrir nuevas calles para la 
propuesta de movilidad se fragmentaron las parcelas, generan-
do como resultado una disminución de área en sus lotes.

Propuesta

La ocupación del suelo que actualmente predomina en el 
sector es la forma con�nua, lo cual se ha sido considerada 
como una potencialidad dentro del sector, ya que al ser 
espacios con�nuos se produce una relación directa con el 
usuario con el fin de que haya una interacción dentro de estos 
lugares. En base a esto en la propuesta se ha decido conservar 
la forma de ocupación predominante y solamente que los 
equipamientos propuestos y algunos existentes adquieran la 
forma de ocupación aislada para ser diferenciados.

Actual

Propuesta

En el tema de alturas dentro del sector actualmente predomi-
nan las edificaciones de 2 pisos al ser una zona residencial, 
considerando su carácter residencial en la propuesta del plan 
urbano se propone incrementar su altura hasta 4 pisos para no 
romper el perfil urbano y conservar la iden�dad barrial.

Actual

Propuesta

Los usos del sector actualmente son residenciales, comercio y 
equipamientos, lo que se propone en el máster plan es cambiar 
el carácter de las edificaciones solamente residenciales y añadir 
el uso comercial en planta baja para así brindar vitalidad e 
interacción al sector.

Según la norma�va vigente, el terreno puede crecer hasta 4 
pisos y alcanzar una altura máxima de 16m. El COSPB permite 
usar el 70% del terreno y el COSTOTAL permi�do es de 280%.

El si�o se encuentra en la Av. Isaac Albéniz y Calle N1, está 
localizado en la parte posterior del Colegio de América, y al 
frente del Ins�tuto Central técnico y un CECAP. Se observan 1 
parque barrial y una plaza las cuales se conectan mediante 
boulevares con él proyecto. En la propuesta de movilidad se observa la predominancia de 

las vias de doble sen�do en el sector las cuales ayudan a la 
permeabilidad y accesibilidad

Se puede observar que en la propuesta se ha implementado 
nuevas vias de transporte alterna�vo las cuales son: las ciclor-
rutas, con paradas ubicadas en los parques cercanos al 
equipamiento. Otro factor que se puede observar son las 
nuevas rutas de transporte las cuales han abastecido los recor-
ridos este-oeste y oeste-este del transporte público

Actual

Con�nua
Con�nua S/L
Pareada
Aislada
Aislada S/L

Mul�ple
Equipamiento
Comercio
Residencial

Biblioteca
Equipamientos Educa�vos
Parques Barriales
Plazas
Ciclovias
Boulevard

Mul�ple
Equipamiento

1 piso
2 pisos
3 pisos
4-10 pisos

1-2 pisos
2-4 pisos
4-10 pisos

Con�nua
Aislada

Vias de Doble Sen�do
Vias Locales

Vias de Un Sen�do

Postes de Luz

Paradas de Ciclovia

Paradas de Bus

Vias de Bus

Vias de Sen�do Norte

Vias de Sen�do Sue

Vias Colectoras de Doble Sen�do

Vias Arteriales de Doble Sen�do

Colegio de América

Centro de Ca-
pacitación
Instituto 
Tecnólogi-
co Central 
Técnico 

Sitio de Intervención

110 0 11055
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A

1
1

A

Corte A-A P= 1,8%

Av. Isaac Albéniz

Calle N1

P= 1,4%Corte A-A

Para incrementar el verde urbano del sector y hacer del sitio 
un lugar menos contaminado, se proponen ejes  verdes con 
diferentes características. Los ejes verdes se distinguen por 
principales, secundarios y terciarios, en los ejes principales 
se puede encontrar una vegetación alta debido al ancho de 
sus aceras y vías. En los ejes secundarios encontramos 
una vegetación media y en los ejes terciarios encontramos 
una vegetación baja debido a que el ancho de sus vías no 
tiene las dimensiones adecuadas para la circulación de los      
usuarios y para albergar arboles de gran altura.
Apertura de nuevas de vias y fragmentación de manzanas

Una de los objetivos de este planteamiento es que  existiera 
una mayor permeabilidad dentro del sector, lo cual se logra 
a partir de la fragmentación de las macroparcelas, que a 
pesar de ser un objetivo fundamental en el máster plan del 
taller de noveno (AR0960-2018), no se llegó a consolidar en 
su totalidad. 
Red de parques y plazas

Al implementar una red de parques de bolsillo o "pocket 
parks", se fomenta la apropiación y la interacción del u-        
suario en el sitio, brindando una cohesión social en los pun-
tos destinados a ser parques.
Otro beneficio de los ¨pocket parks¨ es que complementan 
a las actividades que urbanamente los abrazan y fomentan 
su cuidado, debido a la apropiación que se produce en cada 
usuario, además de ser considerados como espacios de es-
tancia, ocio y recreación.
2.11. Análisis del Sitio Natural
Pendiente

Como se muestra en los esquemas superiores se puede ob-
servar que el sitio carece de una pendiente pronunciada, lo 
cual es considerado como una potencialidad en el sector, ya 
que lo hace accesible para todo tipo de usuario.

Vientos

Se puede observar que los vientos predominantes vienen 
desde el sur-este de la ciudad con una velocidad promedio 
de 2,34m/s, lo cual es una potencialidad, ya que debido a la 
altura que se encuentra predominante en el sector, la cual 

Figura 228. Pendiente en el sitio.

Figura 229. Dirección y Frecuencia del viento del viento en el sitio,

Figura 226. Reestructuración de vías y manzanas 

Figura 227. Red de parques.
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es de 4 pisos, la circulación de aire es libre, ya que no con-
tiene obstáculos de gran altura lo que produce que el vieno 
llegue al proyecto directamente.

Asoleamiento
Equinoccios

Solsiticios       

El ingreso de luz en el sitio es directa mayormente, debido a 
la altura considerada como media en el sector, lo cual per-
mite que la luz pueda acceder al interior del proyecto con 
facilidad y se puede aprovechar esta energía solar para el 
abastecimiento interno complementario de la biblioteca.
Pluviosidad

Como se muestra en la tabla superior se puede observar 
que el índice de pluviosidad en el sitio es mayor los meses 
de enero, febrero, marzo y abril, y en los demás meses se 
mantiene en un promedio de 3,2 mm/día. Esto es una poten-
cialidad en el proyecto, pues permite desarrollar sistemas 
de recolección de aguas lluvias para los espacios de servi-
cios y el riego de las áreas exteriores.
Radiación

19:15

21 de diciembre 

7:08

9:00

W

S E

N

19:15

21 de diciembre 

7:08

16:00

W

S E

N

19:18

21 de junio 
7:12

9:00

W

S E

N 19:18

21 de junio 
7:12

16:00

W

S E

N

21 junio-9:00 am

21 dic-9:00 am

21 junio-16:00 pm

21 dic-16:00 pm

19:10

21 de septiembre 

7:03

9:00

W

S E

N

19:24

21 de marzo 

7:17

9:00
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S E

N

19:24

21 de marzo 

7:17

16:00

W

S E

N

19:10

21 de septiembre 

7:03

16:00

W

S E

N

21 marzo-9:00 am

21 sept-9:00 am

21 marzo-16:00 pm

21 sept-16:00 pm

Figura 231. Estudio solar en equinoccios

Figura 230. Dirección y velocidad del viento.

Figura 232. Estudio solar en solsiticios.

Figura 234. Pluviosidad en el sitio

Figura 235. Radiación en meses de equinoccios.

Radiación

Figura 233. Temperatura por mes, (Elaboración propia)
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Mediante el análisis de radiación se puede observar que 
algunas superficies pueden ayudar a suplir el consumo e- 
nergético del equipamiento, mediante estrategias de reco-    
lección de energía. Las principales superficies del proyecto 
que reciben mayor radiación son las fachadas este-oeste y 
la cubierta, en donde se puede ayudar a suplir el consumo 
de energia del proyecto, mediante sistemas de recolección 
energetica.
Acústica

Se puede observar que en el caso de la acústica la mayor 
cantidad de ruido se produce en las avenidas principales, 
entre ellas la Av. Isaac Albeniz, donde se ubica el equi-
pamiento, por lo cual se debe utilizar sistemas de aislamien-
to acústico.
Vegetación
Dentro de la zona podemos encontrar una gran variedad de 
vegetación, al tener un bajo porcentaje de parques y áreas 
verdes, estos árboles se encuentran principalmente en par-
terres y en áreas verdes pequeñas, algunas de las plantas 
endémicas del sector son: las acacias, los arupos, los gua-
bos, el ciprés, el arrayán, etc.

Humedad Relativa.

El promedio de humedad en un equipamiento como el de la 
biblioteca es del 82% lo que segun el análisis anual realiza-
do esta en los rangos necesarios para el confort del usuario 
y el mantenimiento de los libros en su interior.

 

Figura 236. Radiación en meses de solsticios.

Radiación

Figura 237.  Análisis de acústica en el barrio Las Acacias.
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Figura 238. Análisis de vegetación en el barrio Las Acacias.
Tomado de POU 2018

Figura 239. Análisis de humedad en el barrio Las Acacias.
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Av. Galo Plaza Lasso y Av. Isaac Albeniz

Av. Isaac Albeniz y Mozart

Av. Isaac Albeniz y Mozart
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Perfiles Urbanos

Figura 240. Perfiles urbanos del sitio.

Av. Isaac Albeniz y Mozart
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2.12. Análisis del usuario Dentro del sitio podemos identificar varios tipos de usuario, 
el principal en el cual se enfocará el proyecto serán los u- 
suarios de los equipamientos frontales del lote, que son los 
estudiantes del Instituto Central Técnico y las personas que 
asisten al Centro de Capacitación (CECAP). 
Sus rangos de edad son de 19 a 35 años, por lo que se bus-
ca que en la biblioteca existan actividades complementarias 
al equipamiento, no obstante, El objetivo del equipamiento 
también es brindarles un lugar lejano a los tecnisismos im-
partidos en sus instituciones y brindar apertura a informarse 
de distintas actividades que no se relacionen con lo que se 
enseñan en ambas.
Cercano al lote, se encuentra el Colegio de América el cual 
alberga a usuarios jóvenes con un rango de edad entre los 
12 a 18 años. Para estos usuarios se propone un espacio 
de reúnion e interacción donde puedan obtener diversas 
fuentes de información que puedan aportar con sus tareas 
diarias.
Los usuarios nombrados anteriormente se consideran 
flotantes ya que no todos habitan en el sector, solo lo visitan 
con fines educativos.
Dada la intensa cantidad de vivienda en el sector, la po-
blación tiende a un envejecimiento. Los usuarios residentes 
del sector abarcan el rango de edades de 19 a 35 años, 36 
a 64 años y de 65 años o más por lo que se ha pensado a 
la biblioteca con una apertura universal, con el fin de que 
supla las necesidades carentes del sector y sea un espacio 
inclusivo. 
Según los análisis de población por barrio, el usuario con 
mayor carencia son los niños debido a que nuevas familias 
no llegan al sector con el fin de residir en el, por la falta de 
espacios de interacción. Para lograr que nuevos usuarios vi-
siten al sector se determina que el equipamiento planteado, 
integre un espacio lúdico destinado a los usuarios con un 

Concentración de usuarios 
flotantes de 12 a 18 años y 
de 19 a 35 años. (Estudi-
antes del CECAP y Ins�tuo 
Central Técnico)

Concentración de usuarios 
flotantes de 12 a 18 años 
de 19 a 35 años y de 65 
años o más

Concentración de usuarios 
flotantes de de 5 a 11 años y 
de 12 a 18 años. (Estudiantes 
Escuela - Colegio Demetrio 
San Pedro)

Concentración de usuarios 
flotantes de 12 a 18 años y 
de 19 a 35 años. (Estudi-
antes Colegio de América)

Concentración de usuarios 
residentes de 19 a 35 años 
y de 65 años o más  

Concentración de usuarios 
residentes de 19 a 35 años 
y de 65 años o más  

0-4 años

5% 8% 10% 28% 36% 13%

5-11 años 12-18 años 19-35 años 36- 64 años 65 años o más

Figura 241. Estudio del usuario.
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Figura 242. Principios de la interpretación teórica.

rango de edad de 0 a 4 años y de 5 a 11 años. 
El sitio de intervención es un equipamiento destinado a ser 
una biblioteca, la cual será de acceso universal, sin embar-
go, debido a su entorno se ha constatado que su usuario 
principal son los jóvenes de 12 a 18 años y jóvenes adul-
tos de 19 a 35 años por ser los predominantes del polígono 
de estudio. Este espacio será dirigido principalmente a los 
lectores y a los investigadores, que será principalmente el 
carácter que adoptará el usuario. 
Tomando en cuenta que la población flotante no es la única 
envuelta en el desarrollo de la biblioteca, sino sus funciona-
rios internos, tanto como los administrativos como los en-
cargados de los servicios complementarios y de lim- pieza.
Coeficiente Población

=17251,79+5000= 22251,79
22251,79/5000= 4,4 = 4 
Número de Equipamientos Culturales - 25%
5000/4= 1250/7= 178,5

Explicación del cálculo
Para el cálculo del coeficiente de población de la biblioteca 
se tomó como primer dato la población base normada para 
una biblioteca sectorial, la siguiente operación realizada fue 
tomar los datos de la población actual de toda la zona de 
estudio (Av. 10 de Agosto) y la población de los barrios en 
donde está implantada la biblioteca (Las Acacias y Zaldum-
bide), se realiza una regla de tres para sacar la población 
que debería tener el equipamiento, y al resultado se le suma 
los 5000 que es la demanda actual de usuarios para una 
biblioteca de esta tipología y se le vuelve a divi- dir para 
5000, esto arroja el número de bibliotecas necesa- rias en 
el sector, que serían cuatro, finalmente para sacar el aforo 
diario se divide la población del equipamiento para el núme-

ro de semanas y después para los días laborales y así se 
proyecta la cantidad de personas que visitarán a la bibliote-
ca a diario.(INEC, 2008)
Aforo proyectado para el equipamiento: 
179+2+2+6+8=197

2.13. Diagnóstico
2.13.1. Interpretación Teórica.
La interpretación teórica que se llevará a cabo en el proyec-
to englobará los conceptos de teorías, fusionándolo con el 
programa arquitectónico y la distribución interna del proyec-
to, mediante un proceso que dice: ¨la abstracción de la real-
idad para componer en cada paso la evolución hacia la ar-
quitectura.¨(Fresnadillo, 2008), para así llegar a un concepto 
del proyecto el cual se desarrolle tanto formalmente como 
funcionalmente.
En este punto se interrelacionarán todos los conceptos en-
tre sí, para formar el concepto de la biblioteca, organizándo-
los de manera jerárquica empezando por el concepto de la 
adaptabilidad, el cual menciona como el proyecto debe em-
plazarse en su entorno y a la vez contener espacios adapt-
ables duales y flexibles, siguiéndole el concepto de jerarquía, 
pues se busca que el proyecto sea un punto jerárquico de 
conocimiento, el cual constituya una función principal dentro 
del medio que lo rodea junto con el concepto de equilibrio, 
los cuales mantendrán la imagen urbana ayudados por la 
porosidad en la superficie que tenga el proyecto y el uso de 
materiales, que serán los encargados de transmitir significa-
dos y se relacionarán con el usuario y el entorno.
Hay que considerar como un punto importante las afecta-
ciones que pueda llegar a tener el proyecto, en el caso de la 
biblioteca los aspectos importantes es el control de entrada 

de la luz y la acústica. La entrada de luz debe ser controla-
da, mediante su superficie y materiales ya que al contener 
libros en sus espacios interiores, estos se pueden deteriorar 
progresivamente debido al ingreso excesivo de luz y de al-
tas temperaturas. 
En el caso de la acústica, al ser un espacio de trabajo el cual 
recibe una afluencia masiva de público y  usuarios, debe 
haber un uso de materiales aislantes que ayuden al acondi-
cionamiento acústico del lugar.

2.13.2. Interpretación sobre el sitio y el entorno.
El sitio como un todo se entenderá como un nodo, el cual 
será un punto atractor, tendrá ciertas horas de atención y 
se conectará con el entorno mediante circuitos, en el cual 
podemos observar hay tres puntos preponderantes los e- 
quipamientos educativos, las plazas y parques y los usos 
comerciales que rodean al equipamiento, el que constituirá 
un¨ (…) foco intensivo de los que parte o a los que se en-
camina¨ . (Lynch, 2009)

179= Demanda de personas por día
2= Personal de locales comerciales

2= Personal de aseo
8= Personal administrativo

6= Personal de puntos de          
información

Tabla 4. Cálculo del coeficiente poblacional

Parámetros

Adaptabilidad 
y Flexibilidad

Jerarquía

Equilibrio

Materiales

Atomización 
de la luz

Aplicación

B. Hormigón+VidrioA. Hormigón
C. Lamas D. Vidrio
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El carácter que se le otorga al equipamiento consiste en 
crear centralidades, nodos y circuitos, los cuales están 
contenidos en diversas piezas urbanas con un carácter es-
pecial, conformadas de equipamientos, espacio público y 
rodeadas de usos mixtos, sin embargo, también se plan- 
tearon nodos los cuales estaban designados como puntos 
atractores fuertes y por último equipamientos satélites los 
cuales ayudarían como punto de conexión entre los circuitos 
de las piezas urbanas en el área de estudio.
Tomando en cuenta que la estructura urbana se empieza a 
desarrollar por el principio dado de cómo ha adquirido el car-
acter de centralidad. Para la expansión urbana se considera 
dos puntos importantes la diversidad funcional y el desarrol-
lo económico, para la formación de múltiples centralidades, 
las cuales se considerarán como las nuevas zonas destina-
das al desarrollo urbano, para ser considerada como una 
ciudad metropolitana. (Vallejo, 2008 )

2.13.3. Interpretación sobre el usuario.
Una vez analizado el usuario predominante de la zona y 

para el cual va a ir enfocado principalmente el proyecto, se 
analizará las necesidades del usuario del sector. Al haber 
colegios aledaños una de las necesidades principales es un 
lugar donde se pueda investigar sobre diferentes temas tan-
to de manera tecnológica como la cotidiana. Se necesitará 
comercios dentro del equipamiento que se relacionen con 
la zona y con los otros comercios colindantes, los cuales 
brindaran vitalidad y activación al sector.
Se tomará en cuenta otros usuarios a los cuales se los de-
nominará como complementarios los cuales serán: los ad-
ministrativos, el personal de limpieza, los trabajadores de 
la biblioteca y los de sus funciones complementarias, es-
tos usuarios ocuparan un espacio preestablecido en el e-         
quipamiento y realizaran diferentes actividades, a diferencia 
del usuario principal que son los lectores y estudiantes.    

        

2.14. Conclusiones
2.14.1.Investigación teórica
La evolución de las bibliotecas con el paso del tiempo re-
sultan un factor importante para el desarrollo del proyecto, 
ya que se identificó potencialidades que podrían replicarse 

en el  proyecto, como los llenos y vacíos en planta, la per-
meabilidad en planta baja, la biblioteca como un espacio de 
transición, etcétera. A la vez se identificaron problemáticas 
propias de cada biblioteca antigua y moderna que serán re-
sueltas dentro del proyecto.
En el desarrollo de las bibliotecas siempre hubo un equi-
pamiento al cual estuvieron ligadas, siendo un complemento 
irrelevante, con el paso del tiempo se independizaron, y en 
la actualidad tienen espacios que las complementan.
2.14.2. Teorías y Conceptos
El definir varios parámetros guías para el desarrollo del 
proyecto, ayuda a relacionar y a definir las estrategias que 
serán escogidas. Estos conceptos son las bases fundamen-
tales del proyecto ya que se deberá comprobar que cumpla 
con cada parámetro planteado.
2.14.3. Parámetros normativos
Es importante mencionar los diferentes requisitos que debe 
cumplir este tipo de equipamientos, pues este tipo
de información ayuda a la distribución interna y a las medi-
das ergonómicas de casa espacio. 
2.14.4. Análisis de referentes
La intención del estudio de casos nacionales e internaciona-
les tiene como finalidad el aportar con distintas estrategias, 
tanto de funcionalidad como de forma y de distribución inter-
na y externa al proyecto. Tomando en cuenta espacios, los 
cuales normalmente no se consideraría.
2.14.5. Planificación propuesta y planificación vigente 
Los nuevos planteamientos del máster plan, ayudarán a la 
consolidación del sitio y a que el sector se vuelva un lugar 
más activo, poblado y dinámico.
2.14.6. Análisis del espacio del objeto de estudio
La conclusión de las nuevos planteamientos indican que 
en la propuesta el sitio se densificará, proveyendo de sue-
lo público, tanto como ampliaciones de aceras, creación de 

Usuarios

Estudiantes Estudio/Lectura
Proveer de espacios de lectura y 
trabajo, tanto grupales como individ-
uales.

Proveer de espacios lúdicos de 
lectura y trabajo.

Proveer de espacios de relajación, 
reunión y trabajo, tanto grupales 
como individuales.

Dotar de puntos informativos en 
varios lugares de la biblioteca.

Complementar a la biblioteca con 
espacios comerciales en donde 
abrá una persona a cargo por local.

La biblioteca contara con espacios 
administrativos para asegurar un 
control de calidad dentro de ella.

Control administrativo de la 
biblioteca

Atención/Venta/Limpieza

Recreacíon/Lectura

Reunión/Lectura

Administrativos

Oficinistas

Personal de la biblioteca

Niños

Actividad Función

Figura 243. Diagrama interpretación sobre el sitio y entorno

Figura 244. Interpretación sobre usuario
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boulevards y plataformas únicas, parques, plazas y equi-
pamientos, sus usos variarán en todo el sector, ya que ac-
tualmente la mayor parte es vivienda, debido a esto se dot-
ará de comercio y servicios en planta baja para así activar 
al sitio y cubrir con las distintas necesidades de la población 
del sitio, se abrirán nuevas calles para hacer al sector más 
accesible y confortable tanto para peatones como para bus-
es y automóviles, se dotara de espacio público y redes de 
verde urbano para así tener una mejor imagen del barrio, y 
hacer a sus recorridos más atrayentes, para así crear una 
cohesión social dentro del área de estudio.
2.14.7. Análisis del Sitio Natural
Se puede observar que las condiciones del sitio natural 
específico son las adecuadas para el planteamiento de un 
nuevo proyecto urbano, y con un desarrollo óptimo pueden 
aportar al confort interno de los espacios, depen-     diendo 
de las actividades que se ejecuten en ellos.
2.14.8. Análisis del usuario
La variedad de usuarios de la zona es extensa, no obstante, 
debido a su entorno principalmente educativo, los usuarios 
predominantes son los estudiantes con un rango de edad de 
12 a 18 años y de 19 a 35 años, por lo que el proyecto se 
enfocará en este tipo de usuarios.
2.14.9. Diagnóstico
Este punto ayuda a entender de una manera más concep-
tual a la biblioteca, su entorno y a sus usuarios, las necesi-
dades que se deberán suplir, su vocación y actividades que 
se realizarán dentro del proyecto.
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Conclusiones Potencialidades Diagrama DiagramaProblemá�ca

Análisis de 
situación 
urbana

Análisis del 
Entorno

Análisis de 
si�o y 

entorno 
inmediato

Ubicación

Morfología

Usos de Suelo

Forma de ocupación

Alturas

Equipamentos

Movilidad

Espacio Público

Pendiente

Vientos

Asoleamiento

Usuario

-La ubicación del proyecto es favorable ya que se encuentra 
frente a equipamientos de carácter educa�vo.

-Presencia de macroparcelas las cuales afectan a la accesibili-
dad en el sector y al confort del usuario.

-Forma de ocupación predominante del sector (con�nua) lo cual 
ayuda a las relaciones directas entre usos de suelo, usuario y 
espacio público.

-Se puede crecer en altura hasta 10 pisos según la norma�va 
vigente.

-El predominio de altura en el sector es de 2 pisos lo cual indica que 
el sector no se ha consolidado en su totalidad, lo que provoca la 
migración de las personas del sector, o su envejecimiento.

-Existe una diversidad de equipamientos en el sector, predomi-
nando los de bienestar social y educación.

-Baja permeabilidad en el sector debido a las macroparcelas 
existentes.
-Rutas de transporte público unicamente en sen�do N-S y S-N.
-Las aceras incumplen con las dimensiones predispuestas en la 
norma�va vigente.

-Paradas de metro cercanas al proyecto.
-Líneas de buses en Av 10 de Agosto
-Ciclovias existentes

-Existencia del parque bicentenario.

-Pendiente no pronunciada lo cual potencializa la accesibilidad en 
el sector. P= 1,8%

-Al no exis�r edificaciones de gran altura, no existen barreras 
para la ven�lación.

-Diversidad de usuarios.
-Usuarios jovenes debido a la presencia de equipamientos 
educa�vos frente al proyecto.

-Al exis�r una incidencia solar directa, se debe buscar la forma de 
proteger los espacios interiores del proyecto para no afectar al 
confort del usuario.

-Riesgo de inundaciones.

-El área verde existente incumple con el reglamento de la OMS.
-Existen áreas verdes priva�zadas dentro del sector.
-Carencia de verde urbano.

-Deficit de quipamientos culturales. (80%)

-Al mantener la forma de ocupación con�nua y crecer en altura se 
puede alterar la entrada de luz y vientos en las edificaciones.

-Afecta al confort del usuario, pues al carecer de vitalidad se produce 
inseguridad.
-Al tener usos de suelos en su mayoría residenciales , no existe una 
afluencia de usuarios y el sector carecede vitalidad.

BS ED

Cultura

Educación Educación

Parque

Plaza

110 0 11055

0-4 años

5% 8% 10% 28% 36% 13%

5-11 años 12-18 años 19-35 años 36- 64 años 65 años o más

-Entrada de luz directa hacia el proyecto, lo cual brinda luz 
natural a los espacios interiores proyecto.

Figura 245. Matriz de potencialidades y problemáticas de la situación actual.

2.15. Matriz de conclusiones, potencialidades y problemática de la situación actual
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Conclusiones Potencialidades Diagramas DiagramasProblemá�ca

Análisis de 
situación 
urbana

Análisis del 
Entorno

Análisis de 
si�o y 

entorno 
inmediato

Ubicación

Morfología

Usos de Suelo

Forma de ocupación

Alturas

Equipamentos

Movilidad

Espacio Público

Pendiente

Vientos

Asoleamiento

Usuario

BS

CO EQ ID MI RE SE CO/
SE

SA DE ED TR RE SECU

-Incumplimiento con la norma�va.

20 000m

Se man�ene

Se man�ene Se man�ene

Se man�ene Se man�ene

Se man�ene Se man�ene

Se man�ene

Se man�ene

Se man�ene

-Se plantea usos de suelo mixtos (comercio y servicios en 
planta baja y vivienda en planta alta) para generar vitalidad 
dentro del sector. -Falta de diversidad de usos

-Al crecer en un rango de 4 a 7 pisos de altura no existe un 
crecimiento agresivo.

-Diversidad de equipamientos

-Creación de nuevas vías lo cual ayuda a la accesibilidad del 
sector.
-Implementación de rutas de transporte público en sen�do E-O y 
O-E.
-Ampliación de veredas, creación de boulevard, plataformas 
peatonales y ciclovias para restarle protagonicsmo al automóvil 
y priorizar al peatón.

-Creación de nuevos parques y plazas.
-Apertura de  áreas verdes priva�zadas dentro del sector.
-Implementación de verde urbano.

-Propuesta de equipamientos en su mayoría de escalas sectoria-
les, zonales y metropolitanos.

Cultura

Educación Educación

Parque

Plaza

0-4 años

5% 8% 10% 28% 36% 13%

5-11 años 12-18 años 19-35 años 36- 64 años 65 años o más

-La fragmentación de las macroparcelas planteado en el master 
plan ayudara a que el sector sea más permeable y accesible .

-A pesar de la fragmentación de las macroparcelas, siguen 
exis�endo parcelas de dimensiones extensas, las cuales pueden 
afectar al confort del usuario.

Figura 246. Matriz de potencialidades y problemáticas de la propuesta.

2.16. Matriz de conclusiones, potencialidades y problemática de la propuesta
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3. Capitulo lll: Fase Conceptual.
3.1 Introducción
En este capítulo se tomarán de referencia los párametros 
analizados previamente, para así llegar a una respuesta 
coherente en los aspectos urbanos, arquitectónicos, técni-
co constructivos y medio ambientales, para determinar me-      
diante objetivos y estrategias el desarrollo del proyecto en 
su fase conceptual. Relacionando todos los aspectos inves-
tigados en el capitulo anterior, el cual abarca todos los te-
mas del sitio en general, historia, y referentes.
Mediante este análisis una vez conceptualizado formal-
mente, se podrá desarrollar una intervención a nivel urbano 
que permitirá al proyecto relacionarse con sus espacios ale-
daños y construir un entorno confortable y adecuado para el 
usuario, además de construir un programa arquitectónico, 
que supla las necesidades de la población, en donde se irán 
emplazando distintos espacios de caracter principal y se-
cundario, los cuales conformaran el proyecto.
3.2. Determinación de Objetivos y Estrategias a partir del 
Análisis de Situación Actual
A partir de las problemáticas encontradas en la situación ac-
tual, se determina una condición del sitio, la cual afecta di-
rectamente al proyecto y a su entorno. Una vez establecido 
si los párametros del sitio afectan o perjudican al proyecto, 
se procederá al planteamiento de objetivos y estrategias las 
cuales responderán a los parámetros.
Cada estrategia responderá tanto al exterior como al interior 
del proyecto y la relación de sus espacios, lo cual afectará 
directamente a su forma y a su funcionalidad.
Una vez planteados los objetivos y estrategias se planteará 
una modificación dentro del sitio de intervención del proyec-
to, modificando sus alrededores, para conseguir que el sitio 
de emplazamiento cumpla con las necesidades del usuario 
a nivel urbano.  

Figura 247. Determinación de párametros en torno el sitio.

Párametro

Forma de 
ocupación

Uso de suelos

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Perjudica 

Perjudica 

En el sitio no existe una diversidad de usos, predomina el uso de suelo , comer-
cial, equipamientos y vivienda

La forma de ocupación del sector es favorable ya que su forma continua permite 
la relación directa entre usos de suelo y usuarios

La altura del sitio al ser de 4 pisos, permite al usuario sentirse cómodo ya que no 
existe un sobredimensionamiento en su entorno

Los equipamientos de entorno al ser educativos permiten que los flujos de usuari-
os se relacionen directamente con la biblioteca

No existen muchas calles de ingreso secundario al proyecto, solo hay dos meto-
dos de acceso, la avenida Isaac Albeniz y la plataforma única.

Existe una gran variedad de espacio público en los alrededores del proyecto, lo 
que permite que haya una interacción social y una apropiación en el sitio

Al no existir una pendiente pronunciada, el sector se vuelve accesible para todo 
tipo de usuarios

Las visuales en sitio estan directamente relacionadas con los espacio públicos y 
los equipamientos que envuelven al sector

Debido a la baja altura en el sector la entrada de luz a los espacios puede ser 
bien aprovechada para que los espacios internos que lo necesiten.

Debido a la baja altura en el sector no se producen barreras, y el flujo de los 
vientos tiene un acceso directo al proyecto

La biblioteca no consume grandes cantidades de agua, por lo que el indice de 
pluviosidad puede contirbuir para suplir a sus equipos que lo necesiten.

Las plantas encontradas en el sector pueden contribuir como barreras de ptotec-
ción, ya que tienen diversas medidas y tienen un crecimiento rapido.

Alturas

Movilidad

Equipamientos

Espacio público

Topografía

Visuales

Asoleamiento

Vientos

Pluviosidad

Vegetación

Nivel de 
afectación Razón
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U
rb

an
a

Comercio

Equipamiento

Residencial 

Servicio

Parques

Plazas

44m911m 220m

Restricción 
en horas pico

Sendas

Permeabilidad

Vías mixtas
Automovil con restricción
Vías peatonales

Hitos Áreas 
homogeneas

CondiciónConclusión GráficoObjetivo Estrategia

La existencia de una mixticidad de usos ayuda a 
diversificar las actividades en el sitio  y a incrementar 
la apropiación del espacio

Cuando un territorio es diverso se genera una mayor 
vitalidad en el sitio y una mayor apropiación urbana.

Al priorizar al espacio público se generan redes 
conectoras que fomentan los flujos peatonales.

Las vías de transporte alternativo y las vías peato-
nales son lo que más se debería planear en la 
ciudad, para asi restarle protagonismo al automovil y 
mejorar el medio ambiente

Un lugar permeable es un lugar donde el peatón se 
sienta comódo, se pueda ubicar facilmente y tenga 
diversas facilidades a su alcance.

La permeabilidad en un sitio fomenta las relaciones 
funcionales y conecta espacios a manera de recorri-
dos

La porosidad fomenta las relaciones visuales del 
proyecto con su entorno.

Desconcección del sistema de áreas verdes 

-El sector es un punto de aglomeración de flujos, esto 
se debe a la presencia de los equipamientos educati-
vos.
-Las distancias de las paradas mas cercanas al sitio en 
base al equipamiento son de 
bus= 220m 
ciclovía=44m 
metro=911m

Sendas: La existencia de macroparcelas en el 
sector, minimiza la cantidad de sendas en el sector.
Nodos: Los nodos encontradas en el sitio se ubican 
en espacios públicos cercanos al equipamiento y en 
los equipamientos cercanos.
Hitos: Carencia de hitos en el sector.
Áreas Homogeneas: mediana existencia de áreas 
homogeneas en el sector.

-La presencia de las macroparcelas hacen poco 
accesible al sector tanto para peatones como para 
vehiculos

El área de estudio tiene un alto indice de porosidad, 
debido a la inexistencia de muros ciegos en el sitio

Relacionar los vacios de las edificaciones colindan-
tes al equipamiento.

Generar flujos que atraviezen el sitio

Integrar una red de espacios públicos

Dar mayor accesibilidad a la zona, en cuanto a 
temas peatonales.

Legibilizar el área de intervención

-Generando conexiones directas del equipamiento, el 
parque aledaño, y la plaza cercano mediante activi-
dades desarrolladas en el boulevard.
-Implementando mobiliario urbano el cual represente un 
recorrido de un punto al otro.
-Otorgando distintos tratamientos de pisos al espacio 
público 

-Implementando nuevas vías peatonales.
-Restringiendo el uso del automovil.
 

-Creando nuevos elementos que aumenten la legibili-
dad del sector.
-Otorgando el carácter de hito al equipamiento de la 
biblioteca y al proyecto emplazado en la antigua fábrica 
de la Coca Cola.
-Diversificar los usos del sector para que suplan las 
necesidades de la poblacion.
 

-Fragmentando las manzanas con mas de 10 000 m2 

-Creación de nuevas rutas tanto vehiculares como 
peatonales
 

-Generando una relación del equipamiento con su 
entorno,  en base a la creación de plazas o áreas 
verdes frentistas, posteriores o laterales.

 

Diversificar los usos del sector: comercial, vivienda, 
servicio, equipamientos, espacio público.

Crear redes de usos de suelo en el eje principal del 
sitio.Diversidad 

de usos de 
suelo

Parámetro

Red de lo 
público

Red de 
Movilidad

Legibilidad

Permea-
bilidad

Porosidad

Figura 248: Matriz de objetivos y estrategias urbanas.

3.2.1 Matriz de objetivos y estrategias urbanas
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3

3

Espacios compatibles.
1. Cafetería+área de 
libros

2.área de música+área 
audivisual

3 . p e l i c u l a s + á r e a 
audiovisual/libros

Espacio de conocimiento

Hemeroteca/Mediateca

Área de trabajo individual

Área de trabajo grupal
Área de libros/computadoras

Parámetro CondiciónConclusión GráficoObjetivo Estrategia

-El equilibrio en el sitio se da mediante aspectos de altura, ya 
que todas las edificaciones tienen un rango de crecimiento, lo 
cual genera un equilibrio en el perfil urbano.
-Carencia de equilibrio a nivel de fachadas.

-El entorno carece de dualidad
-La dualidad es la encargada de generar diferentes ambientes 
en el interior del proyecto

Al integrar el concepto de equilibrio en un 
proyecto se generan ritmos tanto en planta 
como en fachada

La dualidad esta relacionada con como los 
contrastes se mexclan para lograr un solo 
resultado.

La adaptabilidad se da en una relación 
urbana y arquitectónica las cuales, se desar-
rollan tanto interna como externamente.

La flexibilidad aparece al combinar uno o mas 
espacios para lograr atender las necesidades 
del usuario.

La jerarquía no solo se da en funcion a las 
dimensiones del proyecto, si no a como el 
uso sobresale en su contexto.

La levitación de la masa puede generar una 
jerarquía, al implantar un volumen solido 
sobre acrsitalamiento produce la ilusión 
optica de una masa levitante.

La difuminación de la luz en los espacios 
internos produce sensaciones y diferentes 
ambientes en los espacios

La adaptabilidad en el sitio, hablando de una biblioteca, nos 
indica los espacios que deben crearse en el sitio para com-
plementar las actividades faltantes.

-Las bibliotecas deben tener espacios flexibles en su interior 
para generar un mayor flujo de usuarios y dinamizar las 
actividades internas.

-Al tener espacios flexibles, la biblioteca se convierte en un 
lugar de estancia, ya que estos espacios atraen a la perma-
nencia de los usuarios.

-El jerarquizar un espacio, por tamaño, función o forma 
puede generar un hito en el contexto urbano.

-La masa representa un volumen de densidad volumetrica, 
la cual debe ser un espacio contenedor, trabajado con mate-
riales específicos como la piedra, el hormigón el ladrillo , los 
cuales puedan representar solidez.

-La masa puede flotar al contrastar materiales.

-El ver flotar a un material pesado, se debe al contrastar 
materiales translucidos y solidos.

Desarrollar espacios contenidos en un volúmen de 
gran dureza y pesadez

Generar un volúmen monólitico de grandes dimen-
siones.

Armonizar con el entorno del proyecto

Crear espacios duales

Crear un sistema de espacios adaptables o flexibles.

Crear un programa arquitectónico con espacios 
flexibles

-Generando llenos y vacios en el proyecto.

-Otorgando un ritmo en fachada

-Conservando una altura que no modifique el equilibrio 
en altura, del perfil urbano.

 
-Generando espacios que se adapten a las necesi-
dades del usuario
-Generar espacios internos que contengan una distinta 
materialidad.
-Crear espacios de umbra y penumbra según la neceis-
dad del espacio
 
-Implementando paredes retractiles, según el uso 
requerido

-Implementando  espacios que respondan a las activi-
dades faltantes del sector, las cuales son culturales.

-Combinando espacios para asi convertirlos en uno. Ej: 
área de libros+cáfe , área de libros+ música, área de 
libros+peliculas. 

Reuniendo y concentrando las funciones principales de 
la biblioteca, para así representar el conocimiento en el 
volumen.
 

-Conteniendo espacios relacionados al conocimiento

-Desarrollando un sistema estructural capaz de causar 
la ilusión óptica de hacerlo flotar.

-Utilización de materiales con rigidez visual.

Equilibrio

Adaptabilidad

Dualidad

Flexibilidad

Jerarquía

Levitación 
de la 
Masa

-La luz en el interior de un proyecto puede ser directa o indirecta
-Los colores de la superficie se pueden reflejar al interior.
-La luz se puede difuminar en el caso de usar aperturas 
pequeñas 
-La luz directa sirve en espacios de lectura, exposición, talleres
-La luz indirecta crea ambientes mas tenues ej: recibidores, 
áreas de computadores etc.
-La luz puede cambiar el cáracter de un espacio, dependiendo 
de la iluminación que este reciba.

Promover la entrada de luz solar interna 

-Creando aperturas con distintos tamaños e  inclina-
ciones graduales, dependiendo la función de su 
espacio interior.

-Creando espacios con diversas atmósferas para así 
poder diferenciarlos unos de otros

Atomización 
de la luz

Figura 249. Capilla de Ronchamp.
Tomado de Plataforma arquitectura
2013

Figura 250. Matriz de objetivos y estrategias arquitectónicas.

3.2.2 Matriz de objetivos y estrategias arquitectónicas.
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19:24

21 de marzo 

7:17

9:00

W

S E

N

19:10

21 de septiembre 

7:03

9:00

W

S E

N

19:24

21 de marzo 

7:17

16:00

W

S E

N 19:10

21 de septiembre 

7:03

16:00

W

S E

N

19:18

21 de junio 
7:12

9:00

W

S E

N

19:18

21 de junio 
7:12

16:00

W

S E

N

19:15

21 de diciembre 

7:08

9:00

W

S E

N

19:15

21 de diciembre 

7:08

16:00

W

S E

N

Parámetro CondiciónConclusión GráficoObjetivo Estrategia

En el sitio existe un índice regular de pluviosidad anual, 
a excepción del mes de abril donde se incrementan

El sitio carece de barreras físicas de gran altura que 
eviten la circulación del aire.

-En la mayor parte de la zona los materiales son 
bloque y hormigón.

-Al ser un concepto fundamental la masa se deben 
tomar como referencia a los materiales solidos.

-El contraste de materiales entre hormigón y vidrio 
crea la ilusión óptica de la levitación.

Las superficies encontradas en el sitio, son de forma 
cuadrada o rectangular, con aperturas cuadradas.

-En el sitio se encuentran en su mayoría estructuras 
aporticadas.

-La estructura encontrada en gran parte del sitio es 
de hormigón

Armonizar en el sector conuna estructura similar 
pero a la vez que resalte en el sector.

Crear una superficie que se mezcle con el entorno, 
pero a la vez se diferencie del resto para así poder 
ser identificada con facilidad.

Recolectar las aguas lluvias

-Generar ventilación natural en el proyecto

-Reducir el sobrecalentamiento interno

Realizar un estudio de materiales, para determinar 
cual es el adecuado para el desarrollo de la bibliote-
ca.

-Implementando sistemas de recolección de aguas 
pluviales mediante canaletas en cubiertas, las cuales 
pasen por un sistema de control, un filtro de purificación 
ubicado en el subsuelo, para asi poder abastecer al 
proyecto tanto internamente (baños y lavabos) como 
externamente (riego de áreas verdes)

-Implementar un sistema de ventilación cruzada.

-Realizar aperturas en las cubiertas para generar un 
desfogue de aire caliente

-Crear obstaculos naturales para variar la temperatura 
o aperturas de diferentes tamaños.

-Implementando diversos materiales para crear 
diferentes ambientes internos

Realizando un planteamiento estructural el cual vaya 
acorde a la forma deseada y sea capaz de resistir a los 
fenómenos naturales.

Utilizar materiales de apariencia solida para dar paso al 
concepto de la levitación de la masa, no obstante sean 
materiales ligeros como por ejemplo: paneles de 
hormigón prefabricado.
 

-Implementado estructuras en el proyecto como: diago-
nales de refuerzo para sostener al volúmen macizo

-Promover la entrada de luz solar interna 

-Generar distintas temperaturas dependiendo el 
espacio

-Las fachadas  que reciben mas luz(Este-Oeste) no 
tienen ninguna barrera física que impida la entrada 
de luz natural.

-El uso de los materiales en el proyecto complemen-
ta a la temperatura interna que se desee.

La incidencia de luz solar en un proyecto como el de 
la biblioteca debe ser controlado en sus espacios 
primordiales, caso contrario puede afectar a los 
libros.

La recolección de aguas lluvias, puede ayudar a 
suplir la demanda del proyecto

El acondicionamiento del proyecto es necesario en 
sus espacios primordiales para matener sanos a los 
libros.

El vidrio permite una conexion con el entorno urbano 
y las actividades que se realizen en el.

El hormigón es un material que transmite dureza y 
privacidad.

Las aperturas en la superficie conectan el interior del 
proyecto con su interior y permite el ingreso de luz y 
ventilación

La estructura del proyecto brinda rigidez y puede ser 
considerado también como un elemento de fachada

Aplicando el uso de aperturas que varien dependien-
do del caracter del uso interior

Sistemas 
de materi-

alidad

Porosidad 
en Superfi-

cies

Sistemas 
sopor-
tantes

Recolec-
ción de 
aguas 
lluvias

Asoleamien
to

Venti-
lación

21 marzo
Equinoccio

Conductos
Filtro
Deposito de agua subterraneo

Figura 253. Prefabricados de hormigón 
Tomado de EIROS

Figura 251. Espacios 
internos de vidrio 
Tomado de Vetrolux 2010

Figura 252. Espacios inter-
nos de hormigón 
Tomado de La Voz 2012

Sistema de control

Solsiticio
21 junio21 septiembre 21 diciembre

Figura 254. Matriz de objetivos y estrategias de asesorias.

3.2.3 Matriz de objetivos y estrategias medio ambientales y técnico constructivas.
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3.3. Organigrama funcional

Figura 255. Organigrama funcional 

Funciones principales

Funciones complementarias

Funciones adminsitrativas

Relaciones funcionales

Área de libros

Recepción
Oficinas

Área de libros 
infantil

Sala de horarios 
extendidos

Cafetería Tienda de libros

Esquina de acceso

Espacios de lectura 
exterior

Atrio de lectura 

Área de medios 
digitales 

LudotecaPunto de información

Área de trabajo 
grupalÁrea de trabajo 

en silecio Sala de descanso

Sala de reuniones

Sala de espera

Área común del personal

Sala de computadoras

Baterías sanitarias

Hemeroteca

Mediateca
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3.4.Programación de la Biblioteca

Requerimientos programáticos
Escala Sectorial Área del terreno 2757,01 Área total 1392,5
Población base 5000 COS PB 70% 1929,907 COSPB 704,13
m2/hab 0,1 COS Total 280% 7719,628 COS Total 3120,2
Área minima 500 área del espacio público 1749,1 Área total 3800,4

Zonificación Uso específico Actividad Accesibilidad Cantidad Área/unidad Área total Número de usuarios Tipo de Usuario
Mediateca Investigación/Recreación Público 1 106 106 30 Universal

Sala de computadoras Investigación/Recreación Público 1 80 80 30 Universal
Hemeroteca Investigación/Recreación Público 1 128 128 45 Universal

Áreas de libros Elección de libros Público 1 185 185 60 Universal
Salas de lectura y aprendizaje Lectura/Estudio Privado 3 324 972 100 Universal

Área de estudio en silencio Lectura/Estudio Privado 9 4 36 9 Universal
Áreas grupales en silecio Lectura/Estudio Público 3 12 36 18 Universal

Sala de descanso Relajación Público 1 57 57 8 Universal
Recepción de libros Prestamo de libros y recepción Privado 1 64 64 6 Personal

Sala de horarios extendidos Lectura/Estudio Público 1 75 75 24 Universal
Ludoteca Investigación/Recreación Público 1 200 200 50 Niños

Archivo general de libros Privado 1 96,5 96,5 1 Personal
Catálogo y encuadernación Elección de libros Público 1 35 35 3 Personal

Área de libros infantil Elección de libros Público 1 109,1 109,1 20 Niños
Recepción Informar Privado 1 26,7 26,7 2 Personal
Oficinas Administración Privado 8 8 64 8 Personal

Sala de espera Esperar Privado 1 25 25 4 Personal
Archivo Depositos de archivos administrativos Privado 1 8 8 1 Personal

Sala de reunión Reunión Privado 1 20 20 6 Personal
Tienda de libros Venta Público 1 64,8 64,8 15 Personal

Cafetería Venta/Estancia/Consumo Público 1 170,4 170,4 45 Personal
Almacenamiento Almacenar Privado 1 8 8 1 Personal
Baños mujeres Público 6 8 48 2 Universal
Baños hombres Público 6 8 48 2 Universal

Baños discapacitados Público 3 4 12 1 Universal
Cuarto de basura Privado 1 30,2 30,2 1 Personal
Almacenamiento Privado 1 51,1 51,1 1 Personal

Área de carga y descarga Privado 1 47 47 1 Personal
Generador Privado 1 9 9 1 Personal

Transformador Privado 1 9 9 1 Personal
Cuarto de bombas Privado 1 9 9 1 Personal

Cisterna Privado 1 10 10 1 Personal
Reserva Privado 1 14 14 1 Personal

Estacionamiento Privado 14 24 336 14 Personal
Circulación Público 139,25 Universal

Atrio Recreación Público 1 161 161 70 Universal
Juegos infantiles Recreación Público 1 213 213 Niños
Espacio público Recreación Público 1375,1 0 Universal

Zona de espacio público

Zona Educativa y de Investigación

Zona Comercial

Zona administrativa

Zona de servicios

Tabla 5. Programación arquitectónica 
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3.5. Conclusiones del capítulo 3
3.5.1. Diversidad de usos de suelos.
Al crear la red de usos de suelo en la reestructuración del 
master plan, se intenta generar vitalidad dinamismo y una 
densidad equitativa en los usos del sitio, para así lograr una 
total apropiación del lugar
3.5.2. Red de lo público.
Al crear una red de espacio público en la avenida princi-
pal (Av. Isaac Albéniz) se incentiva el flujo de personas al 
proyecto, lo cual genera una apropiación en el sitio, brindan-
do también lugares de estancia y ocio para los usuarios.
3.5.3. Red de movilidad.
Las nuevas vías incorporadas en el sector ayudan a la ac-
cesibilidad y permeabilidad, aportando a la activación del 
sitio con flujos peatonales y vehiculares.
3.5.4. Legibilidad
La creación de los anteriores elementos aporta a la legibili-
dad, con la creación de nuevas sendas, hitos, nodos y áreas 
homogéneas, lo cual hace que el usuario comprenda en 
mayor grado el sector.
3.5.5. Permeabilidad
La permeabilidad del sitio se genera a través de las nuevas 
vías abiertas tanto para peatones como para vehículos.
3.5.6. Porosidad.
La porosidad en el sitio contribuye a las relaciones visuales 
con los equipamientos, aportando a la permeabilidad visual 
y de flujos, al eliminar a las barreras existentes
3.5.7. Equilibrio.
El equilibrio en el interior del proyecto permite crear un rit-
mo entre espacios abiertos y cerrados, lo cual saca de la 
monotonía al equipamiento y lo hace más dinámico.
El equilibrio también se representa en la fachada del proyec-
to, generando aperturas según la necesidad interna.

3.5.8. Adaptabilidad
La adaptabilidad en el proyecto contribuye a la fusión de los 
espacios para compactarlos y que se adapten a las necesi-
dades del usuario
3.5.9. Dualidad
La dualidad ayuda al proyecto en su funcionamiento interno, 
a mejorar la estancia del usuario y a variar las sensaciones 
en los espacios internos.
3.5.10. Flexibilidad
La flexibilidad en los espacios internos permite combinar es-
pacios los cuales sean compatibles, tanto funcionalmente 
como visualmente
3.5.11. Jerarquía.
La jerarquía en el proyecto genera una mejor identificación 
de la distribución interna, lo cual ayuda al usuario a identifi-
car la función principal contenida en el volumen más macizo.
3.5.12. Levitación de la masa
La masa en el proyecto también ayuda a la identificación de 
las funciones principales de la biblioteca, aportando al con-
cepto del proyecto al utilizar materiales contrastantes para 
generar una ilusión optica de levitación
3.5.13. Atomización de la luz 
La atomización de la luz al interior del proyecto genera diver-
sas sensaciones en los espacios y en los recorridos internos
3.5.14. Asoleamiento
El correcto emplazamiento y la captación de energía ayudan 
a que el proyecto sea sostenible y el ingreso de la luz a los 
espacios sea la óptima.
3.5.15. Recolección de aguas lluvias
La captación de aguas lluvias contribuye a suplir la demanda 
diaria necesaria para la demanda del proyecto, contribuyen-
do con el abastecimiento de los servicios y el riego de área 
verde.

3.5.16. Ventilación cruzada
La ventilación en los espacios internos es necesaria para el 
confort y la creación de microclimas al interior del proyecto, 
en algunos espacios la necesidad de ventilación mecánica 
es mayor, debido al carácter de la biblioteca, la conservación 
de los libros es fundamental.
3.5.17. Sistemas de materialidad
La utilización de diversos materiales tanto al interior como al 
exterior generan diversas sensaciones en el usuario.
3.5.18. Porosidad en superficie
La creación de aberturas en la superficie responde a los es-
pacios internos, lo cual esté ligado directamente con la en-
trada de la luz al interior, y también a los pasos conectores 
de un lugar a otro
3.5.19. Sistemas soportantes.
Debido a la implementación de un volumen macizo levanta-
do por unos más translucidos se debe pensar en un siste-
ma estructural, el cual sea capaz de sostener al volumen 
jerárquico.
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4. Capitulo lV: Plan Masa
4.1. Introducción al capítulo
Una vez planteados los objetivos y estrategias, la reestruc-
turación del máster plan, toma estos diferentes puntos para 
formular alternativas de planes masa que cumplan con los 
diversos parámetros planteados, tanto urbanos como arqui-
tectónicos e integrándolos en un solo resultado.
Estas propuestas serán valoradas dependiendo de cuanto 
cumplen con los parámetros preestablecidos, para así elegir 
la más adecuada y desarrollarla siempre y cuando se ajuste 
a las estrategias planteadas, y al mismo tiempo presente las 
soluciones más adecuadas de toda la problemática encon-
trada en el sitio.
Una vez elegida la propuesta más optima, se procede al de-
sarrollo a profundidad de esta, realizando diagramas, plan-
tas arquitectónicas, cortes, fachadas, perspectivas, matri-
ces de materialidad, estructura y espacio público, detalles y 
renders del proyecto de la Biblioteca pública del barrio ¨Las 
Acacias¨.
4.2. Alternativas de Plan Masa
Se plantean tres alternativas de plan masa, las cuales se 
desarrollan con distintas condicionantes debido a su forma, 
distribución interna y relación con el entorno.
En las siguientes matrices se trata de evidenciar las diversas 
estrategias utilizadas en base a los parámetros planteados 
previamente y comparar los diversos efectos en los planes 
masa, al partir todas de las mismas directrices pueden 
considerarse similares, pero al analizarlas se observa que 
cada una responde de diferente manera al entorno, y a los 
parámetros.

 

  

La primera alternativa se relaciona con 
ambos lados del entorno en los cuales 
está contenido una plataforma peatonal 
y un parque, se libe- ran pasos en plan-
ta baja para fomentar la permeabilidad y 
se genera un volumen solido en la plan-
ta alta lo cual sigue los principios de je- 
rarquía y levitación de la masa.

Al
te

rn
at

iv
a 

1 

Funciones principales
Funciones administrativas

Funciones complementarias

Al
te

rn
at

iv
a 

3 

Funciones principales
Funciones administrativas

Funciones complementarias

Al
te

rn
at

iv
a 

2 

Funciones principales
Funciones administrativas

Funciones complementarias

La segunda alternativa muestra un vo- 
lumen directamente relacionado con el 
parque aledaño, alineándose al extremo 
izquierdo para fomentar una mayor re- 
lación con los usos comerciales frontales 
y generar una conexión directa entre es-
tos locales y el parque.

La tercera propuesta la cual fue elegida 
se conecta directamente con el parque, 
ubica comercios en la parte frontal ubi-
cada hacia la avenida Isaac Albéniz para 
relacionarse con los usos del perfil ur-
bano, libera pasos en planta baja tanto 
en sentido este-oeste y norte-sur para 
fomentar una permeabilidad en planta 
baja, a la misma vez crea un volumen 
jerárquico contenedor del conocimien-
to, el cual debido a su materialidad con-
trastante con las plantas bajas genera 
una percepción de levitación.

Figura 256. Alternativa 1 de plan masa.

Figura 257. Alternativa 2 de plan masa.

Figura 258. Alternativa 2 de plan masa.
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4.2.1 Tabla de valoración urbana

Comercio y servicios

Residencia

Comercio 
Comercio en PB y 
Residencia en PA
Parques y plazas

Equipamientos

3

3

3 3

3

3

2 2 2

3 3

3 3

3

3 3

33
Ar

qu
ite

ct
ón

ic
a

Parámetro

Red de lo 
público

Diversidad de 
usos

Red de 
movilidad

Legibilidad

Permeabilidad

Porosidad

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3

Comercio y servicios

Residencia

Comercio 
Comercio en PB y Residencia en PA

Parques y plazas

Equipamientos

Comercio y servicios

Comercio en PB y vivienda 

Comercio 
Comercio en PB y Residencia en 
PA
Parques y plazas

Equipamientos

Plaza

Sendas Sendas SendasHitos Hitos HitosNodos Nodos Nodos

Plaza PlazaParque
Parque Parque

Boulevard Boulevard Boulevard

Plataforma petonal Plataforma petonal Plataforma petonal

Vías para vehículos
Vías compartidas
Vías peatonales

Vías para vehículos
Vías compartidas
Vías peatonales

Vías para vehículos
Vías compartidas
Vías peatonales

3

Tabla 6. Valoración urbana
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4.2.2 Tabla de valoración arquitectónica

Ar
qu

ite
ct

ón
ic

a
Parámetro

Adaptabilidad 
y Flexibilidad

Dualidad

Luz
Luz Luz

Materiales
Materiales Materiales

2

1

2

2

3

3

Jerarquía

Levitación 
de la 
Masa

Atomi-
zación de 

la luz

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3

3 3

3

3 3 3

3 3

3

Tabla 7. Valoración arquitectónica 
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4.2.3 Tabla de valoración según el sitio

Comercio y servicios

Residencia

Comercio 
Comercio en PB y Residencia en PA

Parques y plazas

Equipamientos

Comercio y servicios

Residencia

Comercio 
Comercio en PB y Residencia en PA

Parques y plazas

Equipamientos

Comercio y servicios

Residencia

Comercio 
Comercio en PB y Residencia en PA

Parques y plazas

Equipamientos

3

3

3 32

3 33

3 3

3 3

322

3
Ar

qu
ite

ct
ón

ic
a

Parámetro

Forma de 
ocupación

Usos de suelo

Alturas

Movilidad

Relación 
con el 

entorno

Espacio 
público

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3

4 pisos

2 pisos

4 pisos

2 pisos

4 pisos

2 pisos

3

Aislada

Aislada S/L

Continua S/L 
Pareada

Continua

Aislada

Aislada S/L

Continua S/L 
Pareada

Continua

Aislada

Aislada S/L

Continua S/L 
Pareada

Continua

Vías para vehículos
Boulevard
Vías compartidas

Espacio público

Boulevard

Relación con el entorno

Relación con equipamientos

Relación con el entorno

Relación con equipamientos

Relación con el entorno

Relación con equipamientos

Vías compartidas

Espacio público

Boulevard

Vías compartidas

Espacio público

Boulevard

Vías compartidas

Vías para vehículos
Boulevard
Vías compartidas

Vías para vehículos
Boulevard
Vías compartidas

Tabla 8. Valoración sitio
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4.3. Selección de alternativa de Plan Masa en base a a 
parámetros de calificación  
La siguiente tabla de valoración se realizó dependiendo de 
qué tan compatible fuese con su entorno y del cómo respon-
de esta alternativa a los diferentes parámetros y estrategias 
planteadas en un principio. La valoración fue realizada de 
acuerdo a los niveles de respuesta de cada una de las pro-
puestas siendo:
1:No cumple
2:Cumple parcialmente
3:Cumple

4.4. Desarrollo del proyecto
Respondiendo a las valoraciones realizadas previamente, 
se desarrolló una propuesta arquitectónica que responda a 
todos los factores tanto urbanos, arquitectónicos y del sitio.
Siguiendo las diferentes propuestas de distribución  los es-
pacios comerciales se ubicaron frente a la avenida Isaac 
Albéniz para continuar con el perfil urbano encontrado en la 
misma y direccionar los flujos al proyecto.
Uno de los parámetros es la permeabilidad por la cual se 

crean pasos internos en el proyecto conectando el corredor 
con el proyecto y al mismo tiempo con el parque.
En el volumén intermedio se encuentra el espacio de la bi- 
blioteca en el cual se desarrolla un vacío a triple altura para 
lograr tanto relaciones funcionales como visuales, relacio-
nando exteriormente a la vez un atrio de lectura exterior.
En la planta baja también se encuentra ubicada la ludoteca, 
debido a las necesidades del usuario principal, que son los 
niños brindado de esta manera un fácil acceso de los niños 
al espacio y a los espacios exteriores.
En la primera planta se distribuyen los espacios complemen-
tarios a la biblioteca, como la mediateca, la hemeroteca, la 
sala de computadores y la sala de horarios extendidos, la 
cual responde a los equipamientos frentistas, los cuales 
tienen jornadas nocturnas.
La segunda planta contiene un carácter más privado, en 
esta planta se encuentran ubicada: la zona privada de la  
biblioteca, la cual contiene zonas de trabajo grupales abier-
tos y cerrados, espacios de trabajo individuales y salas de 
descanso, al ser de carácter privado la zona administrativa 
también está contenida dentro de esta planta.

4.4.1. Intenciones de diseño urbanas

 

La primera intención es el retranqueo y el movimiento del 
volumen en planta baja a la derecha, con el fin de otorgar 
una jerarquía a la esquina del proyecto en donde se interse-
can todos los flujos del sector.

El emplazamiento de la volumetría del proyecto favorece a 
la conexión directa con el parque aledaño.

Localización de los usos comerciales en la avenida prin-
cipal, para dar continuación al perfil urbano y su vocación 
comercial y de servicios en las avenidas principales

Parámetro Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3
Adaptabilidad 2 2 3
Flexibilidad 3 2 3
Jerarquía 2 3 3
Levitación de la masa 3 3 3
Atomización de la luz 2 3 3
Diversidad de usos 3 3 3
Red de lo público 3 3 3
Red de movilidad 3 3 3
Legibilidad 3 3 3
Permeabilidad 2 3 3
Porosidad 2 2 2
Usos de suelo 3 3 3
Forma de ocupación 3 3 3
Alturas 2 2 3
Movilidad 3 3 3
Relación con el entorno 3 2 3
Permeabilidad 3 2 3
Espacio público 3 3 3

Total 48 48 53

Teoría

Sitio

Tabla 9. Valoración general.

Figura 259. Intención urbana 1

Figura 260. Intención urbana 2.

Figura 261. Intención urbana 3.
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Figura 262. Intención urbana 4

Aperturas en planta baja para generar una permeabilidad 
conectando la plataforma única con el parque y con bule-
vard.

4.4.2. Intenciones de diseño arquitectónicas

Creación de un volumen jerárquico representante del cono-
cimiento.

Uso de diversos sistemas de fachadas para crear distintos 
ambientes al interior del proyecto.

La ubicación de la ludoteca es en planta baja para el fácil 
acceso del principal usuario, los niños, ya que esto se rela-
ciona directamente con el parque aledaño y con el espacio 
público propio de la biblioteca.

Debido a que los equipamientos frentistas tienen horarios ma-
tutinos y también nocturnos se propone una sala de horarios 
extendidos, la cual brinde servicio a estos equipamientos, y 
sea concebida como un espacio donde los usuarios puedan 
permanecer, a pesar de que los demás servicios que ofrece 
la biblioteca ya no estén disponibles, esto se controlará con 
un filtro de seguridad, ubicado en la recepción.

Figura 263. Intención arquitectónica 1

Figura 265. Intención arquitectónica 3 

Figura 264. Intención arquitectónica 2

B. Hormigón+VidrioA. Hormigón

C. Lamas D. Vidrio

Figura 266. Intención arquitectónica 4.
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4.4.3. Zonificación interna 4.4.4. Relación de la Biblioteca con la tecnología.
Como se ha demostrado en la investigación histórica pre-
via, las bibliotecas se han ido adaptando a las necesidades 
que han aparecido con el pasar del tiempo y al avance de 
la tecnología con los años, tomando como principio esto, 
se propone que la biblioteca, tenga espacios virtuales, tec-
nológicos con diversos métodos de búsqueda sin perder los 
espacios destinados a los libros, algunos de los métodos 
planteados en las zonas de trabajo son la aplicación de libros 
digitales, a los que se accede por medio de una aplicación 
vía internet, por medio de laptops, tablets o celulares, con el 
fin de tener un acceso más rápido y directo, tanto al interior 
como en los espacios exteriores de la biblioteca. Estas nue-
vas tecnologías se enfocan en la independización del usu-
ario como, por ejemplo: el autopréstamo digital de libros, el 
cual permite que el usuario por medio de una computadora 
se informe de la ubicación de los libros en la biblioteca, o de 
que proceso seguir para leer el libro virtualmente.  Así mis-
mo la implementación de salas virtuales de autoaprendiza-
je, donde los usuarios puedan obtener diversa información 
valiéndose de ellos mismos.

Figura 268. Digitalización de libros.

Figura 267. Zonificación del proyecto.

Ludoteca
Área de libros y de trabajo
Recepción
Tienda de libros
Cafetería
Mediateca
Sala de computadoras
Hemeroteca
Sala de horarios extendidos
Archivo de la biblioteca
Área de trabajo individual
Área de trabajo grupal 
Oficinas
Ductos de servicios sanitarios y de circulación



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

IMPLANTACIÓN

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 01

1: 400

UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PLANTA BAJA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 02

1: 250

UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PLANTA ALTA 1

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 03

1: 250

UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PLANTA ALTA 2

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 04

1: 250

UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

SUBSUELO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 05

1: 250

UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

CORTE 1-1

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 06

1: 200

UBICACIÓN

1

1



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

CORTE A-A

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 07

1: 200

UBICACIÓN
A A



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

CORTE B-B

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 08

1: 200

UBICACIÓN

B B



C C

BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

CORTE C-C

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 09

1: 200

UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

CORTE C-C

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 10

1: 200

UBICACIÓN

D D



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

FACHADA NORTE

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 11

1: 200

UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

FACHADA SUR

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 12

1: 200

UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

FACHADA ESTE

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 13

1: 200

UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

FACHADA OESTE

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 14

1: 200

UBICACIÓN



PLANIMETRIAS DE INSTALACIONES



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

MATRIZ CONSTRUCTIVA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 20 
UBICACIÓN

83

Matriz técnica-constructiva

 La materialidad en fachada está compuesta por pan-
eles de hormigón prefabricado, vidrio templado. la estructu-
ra de acero y lamas de aluminio. Los paneles de hormigón 
están ubicados en el volumen solido de la planta alta, para 
agregar ligereza a este. El vidrio templado se encuentra ubi-
cado principalmente en la planta baja y en la planta alta 1, 

-
bién responde al concepto de dualidad de materiales, para 
producir el efecto de levitación de la masa. Las lamas están 
ubicadas en espacios que necesitan protección solar como 
es el caso del área grupal, la tienda de libros, la ludoteca y 
la mediateca.

Paneles de Hormigón prefabricado.

Vidrio Templado

Lamas de aluminio

Lamas en Cubierta

 En el proyecto se planteá un vacio en la mitad del es-
pacio de la biblioteca que llega hasta la cubierta por razones 
de iluminación y de ventilacion, no obstante, la iluminación 
debe ser controlada para brindar confort al usuario, por es-
tas razones se aplica un sistema de lamas moviles en la 
cubierta, para regular la entrada de la luz, o su total bloqueó.

Ángulos de entrada de la luz

Anclaje vidrio-paneles de hormigón

 En el caso de la únion vidrio-paneles se utilizan per-

irán anclados a la estructura del proyecto

Estructura de acero

Paneles de hormigón 
prefabricado

Vidrio templado

Lamas de aluminio

Figura 287: Anclaje 
vidrio-paneles, (Elabo-
ración propia)

-

Dimensiones: 2,50m x 
1,20m
Espesor: 0,10 m

Dimensiones: 3 m x 1,50m
Espesor: 0,03m
Anclaje: Arañas

Dimensiones: 2,8 m x 0,4m
Espesor: 0,01m
Sistema de movilidad en 
fachada: Perilla

Entrada de luz en 
dirección del piso

40º 70º 5º 40º

Cierre de 
las lamas

Entrada de luz 
al medio

Entrada de luz con 
dirección al techo



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PROVISIÓN DE AGUA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 21 
UBICACIÓN

La provision de agua por sistemas de red 
pública en zonas urbanas es del 96% en 
Quito. El agua proviene de Papallacata y el 
Pichincha.
La provisión de agua puede ser complemen-
tada por recolección de aguas lluvias que 
supliran a la cisterna, a los lavabos y a los 
inodoros del proyecto. 
Los sistemas de recolección de aguas lluvias 
a emplearse son los recolectores en cubierta 
ya que está libre de los contaminantes que se 
encuentran sobre las calles como aceites, 
basura, bacterias y toda clase de desperdi-
cios orgánicos e inorgánicos que hacen que 
su posterior tratamiento se vuelva mucho 
más complejo y caro. La demanda de agua 
del equipamiento a diario es de 29 980 lts al 
día lo cual en la recolección de aguas lluvias 
abastece en un 47% en el mes mas lluvioso. 

Cuando llueve, una cantidad del agua que 
cae del cielo se filtra hasta el subsuelo, y otra 
se evapora de nuevo a la atmósfera. El volu-
men de agua acumulado en los dos pri- 
meros destinos permite su utilización por el 
hombre desde donde se acumula de forma 
natural; en el subsuelo. Los sistemas de 
distribución del agua desde esos puntos 
hasta las concentraciones urbanas modernas 
emplean importantes cantidades de energía, 
de recursos e infraestructuras.

Estrategia:
Proveer de agua potable al interior del 
proyecto
Implementación:
-Implementar un sistema de recolección de 
aguas. 
-Implementar un espacio para cisterna y 
reserv

PROVISIÓN DE AGUA

Conductos

Filtro

Deposito de agua 
subterraneo

Sistema de 
control

Elemento lt/dia Cantidad Total lt/dia

área verde 5 620  3.100   
Inodoro 600 24  14.400   
Lavamanos 480 26  12.480   

TOTAL  29.980   

JULIO
25mm/30 dias del mes = 0,83 mm/ dia
1246,7 m2 (cubierta) x 0,83 mm x 0,9 (coe�ciente d el hormigón)
931,2849

CISTERNA

DIMENSIONAMIENTO

Total consumo diario = 29980 lts/dia
x=(29980)(0,001)/1= 

 Volumen Cisterna =30m3 
=30/2=15m3

=sqrt(15) =3,8m
Ancho:3,8m  Altura:3,8m Profundidad: 2m

CONSUMO DE AGUA

SERVICIOS

ESCORRENTIA

ABRIL
375mm/30 dias del mes = 12,5 mm/ dia
1246,7 (cubierta) x 12,5 mm x 0,9 (coe�ciente del hormigón)
14025,375



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PROVISIÓN DE AGUA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 22 
UBICACIÓN

PROVISIÓN DE AGUA

Red pública

Ductos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PROVISIÓN DE AGUA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 23 
UBICACIÓN

PROVISIÓN DE AGUA

Ductos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias

Red pública
Ductos de instalaciones sanitarias
Tuberias de instalaciones sanitarias



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

DESALOJO DE AGUAS GRISES

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 24 
UBICACIÓN

DESALOJO DE AGUA

Ductos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias
Tuberias de instalaciones sanitarias de desalojo



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

DESALOJO DE AGUAS GRISES

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 25 
UBICACIÓN

DESALOJO DE AGUA

Ductos de instalaciones sanitarias

Caja de revisión

Alcantarillado

Ductos de instalaciones sanitarias

Caja de revisiónDuctos de instalaciones sanitarias

Ductos de instalaciones sanitarias



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

CORTES SOBRE PROVISIÓN Y DESALOJO DE AGUA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 26 
UBICACIÓN

DESALOJO DE AGUA

PROVISIÓN DE AGUA

Ductos

Caja de revisiónAlcantarillado

CisternaCuarto de bombas

Ductos



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

CONSUMO ENERGETICO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 27 
UBICACIÓN

El sistema energético de un proyecto gen-
eralmente viene de un pozo común el cual 
distribuye a las distintas edificaciones del 
sitio
Mediante el análisis de radiación se puede 
observar que algunas superficies pueden 
ayudar a suplir el consumo energético del 
equipamiento mediante estrategias de recol-
ección de energía.

Estrategia:
Debido a la radiación producida en las facha-
das este, oeste y en la cubierta la captación 
de energía puede representar una potenciali-
dad dentro del proyecto.

Implementación:
Implementar paneles solares y Ceramicas 
fotovoltaicas en el espacio público para redu-
cir el consumo energetico del equipamiento

ENERGÍA
Marzo Septiembre

DiciembreJunio

Consumo anual

Computadoras

Recolección de paneles solares normales= 3,24 kw 
al año

Recolección paneles solares high performance=  
22,86kw al año

Total de paneles para cubrir la demanda = 5 
Baldosas fotovoltaicas

Referente
2500m2 - 270000 kw al año
1m2       -        x
Cada m2 de baldosas fotovoltaicas generan 108 kw 
al año

Consumo mensual
1079,23 kw/h

581,50 kw/h
3622,08 kw/h

5282,81kw/h

5282,81kw/h x 12 = 63, 393 kw/h

Iluminción
Acondicionamiento

63, 393 kw/h

x

2000 m2

2377,75

x= 2377,75m2 x 63, 393 kw/h

m2

2000m2

x=75,36 kw/h

Con paneles normales se deben tener al rededor de 25 

Con paneles high performance se debe tener 4 

Dimensiones= 1,5 x 0,6 m

Área con paneles normales: 27m2

Área con paneles high performance: 7,2 m2

Sistema a usar : paneles normales



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PROVISIÓN DE ENERGIA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 28 
UBICACIÓN

PROVISIÓN DE ENERGÍA

Red pública

Transformador

Medidor 
Tablero de distribución

Instalaciones eléctricas

BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PROVISIÓN DE ENERGIA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 29
UBICACIÓN

PROVISIÓN DE ENERGÍA

Red pública

Transformador

Medidor 
Tablero de distribución

Instalaciones eléctricas



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PROVISIÓN DE ENERGIA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 28 
UBICACIÓN

PROVISIÓN DE ENERGÍA

Red pública

Transformador

Medidor 
Tablero de distribución

Instalaciones eléctricas

BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

PROVISIÓN DE ENERGIA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 29
UBICACIÓN

PROVISIÓN DE ENERGÍA

Red pública

Transformador

Medidor 
Tablero de distribución

Instalaciones eléctricas



DESARROLLO DE FACHADAS



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

MEMORIA DE FACHADAS

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 30 
UBICACIÓN

Memoria de diseño de fachadas

 Para el diseño de fachadas se buscó fomentar un 

usando distintos sistemas de fachadas, como el hormigón, 
el vidrio con sistemas estructurales, lamas en los espacios 
que necesitan mayor protección de la luz solar, así mismo 
se realizaron diferentes aperturas en el hormigón tomando 
como referencia una matriz de secciones de apertura por 
área.
 Al tratarse de una biblioteca, en el proyecto debe 
haber una protección solar especialmente en torno a los li-
bros, por lo cual se deben implementar sistemas de som-
breado. Estos pueden ser retranqueos, lamas, voladizos, 
pérgolas, diseño de aperturas de diversos tamaños.
 En el caso del proyecto se utilizará a la estructura 
como sistema de sombreado, retranqueo en los acrista-
lamientos de las ventanas uso de vegetación y voladizos 
para reducir el ingreso de luz directa en los espacios.
 La estructura proyecta una sombra en diversas for-
mas, cuando el espacio necesita de una luz mas indirecta la 
se- paración en la estructura es menor que cuando el espa-
cio necesita una entrada de luz directa.
 Se usan sistemas de voladizos, que brindan una gran 

                arbmos anu nareneg y sonretni soicapse sol a nóiccetorp
constante en la mayor parte del día.
 Al retranquear una ventana en el espacio la luz llega 
de una manera indirecta y genera una mayor protección del 
espacio, difuminando la luz al interior.
 En el caso de la vegetación resulta un excelente e- 
lemento de control solar ya que se trata de un factor natural 
que dependiendo de su altura, follaje y copa ayuda a disipar 
la luz en el interior.   
 Las lamas verticales son una fuente de protección 
solar sobretodo para los espacios de la biblioteca que con-
tienen libros . Como el sol es más horizontal en este y oes-
te las lamas horizontales no llegan a poder eliminarlo, por 
lo que se recomienda la colocación de lamas verticales en 
estas orientaciones. Esto nos ayuda con el ahorro energet-
ico ya que Del mismo modo, pueden llegar a ahorrar hasta 
un 50% de la energía eléctrica que se emplea en la refrig-
eración. 
 
se tienen que colocar en el exterior de la vivienda, de modo 
que intercepten la radiación solar antes de cruzar el vidrio. 

vive.

Estas protecciones está bien que sean móviles, que se 
puedan recoger, adaptarse o plegarse para que en invierno 
si que pueda entrar el sol en la vivienda. En verano deben 
impedir que entren los rayos de sol directos pero que tam-
bién dejen pasar la iluminación natural.

 La matriz de sección de la apertura por área, esta 
directamente relacionada con la ventilación necesaria en el 
proyecto. La explicación de esta matriz se da según el sigui-
ente cálculo.

Sección = Q/velocidad del viento promedio
Q= Renovaciones/3600s x Área x Altura

 Para sacar la sección necesaria de las aperturas por 
área se divide el caudal para la velocidad del viento, y el 
caudal es determinado por las renovaciones necesarias por 
espacio por segundo, multiplicándolas por el área y la altu-
ra de cada espacio, según el libro de Ventilación Natural, 
Cálculos básicos para Arquitectura. (Fuentes & Rodríguez, 
2004)

 -
siones para las fachadas es la cantidad de luz y el tipo de 
luz que debe entrar al interior para lo cual se desarrolló una 
matriz determinando los luxes y el tipo de luz por espacio.

 El útlimo factor, fue el determinar las relaciones del 
proyecto con el exterior, se realizan aperturas de distintos 
dependiendo de qué tan fuerte es la relación interior-exteri-
or.

Espacio Renovaciones Área altura Q Sección (m2)
Área grupal de trabajo 5 324 5,2 2,34 1
Recepción 6 26,7 3,2 0,14 0,06
Cafetería 6 170,4 6,4 1,82 0,78
Tienda de libros 8 64,8 3,2 0,46 0,20
Sala de computadoras 5 79,3 3,2 0,35 0,15
área de libros 5 135 3,2 0,60 0,26
área de estudio en silencio 5 68 3,2 0,30 0,13
hemeroteca 5 128 3,2 0,57 0,24
mediateca 5 105,8 3,2 0,47 0,20
ludoteca 5 330,5 3,2 1,47 0,63
O�cinas 6 91,3 5,2 0,79 0,34
Sala de espera 6 23,8 5,2 0,21 0,09
Sala de reuniones 8 19,4 5,2 0,22 0,10
Sanitarios 13 11 3,2 0,13 0,05
Archivo 5 96,5 5,2 0,70 0,30
Sala de descanso 8 57 5,2 0,66 0,28
Sala de horarios extendidos 5 75 3,2 0,33 0,14

Recepción Tienda de 
libros

Área grupal 
de trabajo

Área grupal 
de trabajo

Área grupal 
de trabajo

Área de trabajo privada

Archivo

Hemeroteca Sala de 
computa-
doras

Mediateca

Zona administrativa

Zona de descanso

Ludoteca Área de 
libros

Recepción 
de libros

Sala de 
horarios 
extendidos

Cafetería

Cafetería
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Sistema de Fachadas Materialidad Espacio LuzLuxes

B. Hormigón+Vidrio

A. Hormigón

C. Lamas

D. Vidrio

Vidrio+Acero

Lamas de Aluminio+Vidrio

Lamas de Aluminio+Vidrio

Hormigón+Vidrio+Acero

Hormigón+Vidrio

Hormigón+Vidrio+Acero

Hormigón+Vidrio+Acero

Hormigón+Vidrio+Acero

Hormigón

Hormigón+Vidrio

Hormigón

Hormigón

Hormigón+Vidrio

Hormigón+Vidrio

Vidrio+Acero

Recepción

Sala de computadoras

600

400

400

400

400

400

100 Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

220

200

100

500

300

600

300

600

400

150

400

Cafetería

Tienda de libros

Área de estudio grupal

Área de libros

Área de estudio en silencio

Hemeróteca

Mediateca

Ludoteca

Almacenamiento

Oficinas

Sala de espera

Sala de reuniones

Sanitarios

Archivo

Sala de descanso

Sala de horarios extendidos

Lamas de Aluminio+Vidrio

Lamas de Aluminio+Vidrio

Lamas de Aluminio+Vidrio
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BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 32 
UBICACIÓN

21 de marzo-9am 21 de junio-9am 21 de septiembre-9am 21 de diciembre-9am

21 de junio-16pm 21 de septiembre-16m 21 de diciembre-16pm21 de marzo-16pm
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ENTRADA DE LUZ A LOS ESPACIOS INTERIORES
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Cafetería
Local Comercial-Permeable
Material:Vidrio con refuerzos 
de arañas

Ludoteca(Espacio de 
manualidades)
Material:Vidrio con refuerzos 
de arañas

Recepción
Local Comercial-Permeable
Material:Vidrio con refuerzos 
de arañas

Área de trabajo infantil
Material:Lamas de Aluminio y 
vidrio.

Mediateca
Material:Hormigón 

Sala de computadoras
Material:Lamas de Aluminio y 
vidrio.

Ludoteca(Espacio virtual)
Material:Lamas de Aluminio y 
vidrio.

Hemeroteca 
Material:Hormigón

Oficinas
Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla:0,34

Archivo
Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.

Tienda de libros
Local Comercial-Permeable
Material:Lamas de Aluminio y 
Vidrio

Fachada Norte 
Esc: 1-200

Fachada Sur
Esc: 1-200
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Biblioteca 
Material:Lamas de Aluminio y 
vidrio.

Biblioteca 
Material:Lamas de Aluminio y 
vidrio.

Ludoteca  
Material: Vidrio con refuerzos 
de arañas

Recepción
Material: Vidrio con refuerzos 
de arañas

Cafetería
Local Comercial-Permeable
Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla: 0,78

Área de trabajo infantil
Material:Lamas de Aluminio y 
vidrio.

Mediateca
Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla:0,20

Áreas de trabajo individual y 
grupal
Material:Hormigón y vidrio
Malla:x 0,15

Áreas de trabajo individual y 
grupal
Material:Hormigón
Malla: 0,15

Área de trabajo grupal
Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla:1

Área de trabajo grupal
Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla:1

Baños
Oficinas
Malla: 0,30

Baños
Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla: 0,05 

Baños
Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla: 0,05 

Sala de descanso
Material:Hormigón 
conperforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla: 0,30 

Fachada Este 
Esc: 1-200

Fachada Oeste 
Esc: 1-200
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Ludoteca  
Material: Vidrio con refuerzos 
de arañas

Mediateca
Material: Vidrio con refuerzos 
de arañas

Sala de computadoras
Material: Vidrio con refuerzos 
de arañas

Sala de horarios extendido 
Material: Vidrio con refuerzos 
de arañas

Cafetería
Material: Vidrio con refuerzos 
de arañas

Área de trabajo grupal
Material de cubierta: Lamas 
de aluminio mecanizadas

Área de trabajo infantil 
Material: Vidrio con refuerzos 
de arañas

Tienda de libros
Local Comercial-Permeable
Material:Lamas de Aluminio y 
Vidrio

Área de trabajo grupal
Material de cubierta: Lamas 
de aluminio mecanizadas



Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla:0,34

Oficinas
Área de lectura grupal
Cafetería
Archivo
Mediateca

Biblioteca
Tienda de Libros 
Área de libros infantiles
Hemeroteca

Tienda de libros
Local Comercial-Permeable
Material:Lamas de Aluminio y 
Vidrio

Material:Vidrio con refuerzos 
de arañas

Cafetería
Recepióm

Material:Hormigón

Hemeroteca 
Sala de computadoras
Nucleos Fijos

ENVOLVENTE DEL PROYECTO

BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

ENVOLVENTE DEL PROYECTO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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UBICACIÓN



Material:Hormigón con 
perforaciones verticales y 
Vidrio.
Malla:0,34

Oficinas
Área de lectura grupal
Cafetería
Archivo
Mediateca

Biblioteca
Tienda de Libros 
Área de libros infantiles
Hemeroteca

Tienda de libros
Local Comercial-Permeable
Material:Lamas de Aluminio y 
Vidrio

Material:Vidrio con refuerzos 
de arañas

Cafetería
Recepióm

Material:Hormigón

Hemeroteca 
Sala de computadoras
Nucleos Fijos

ENVOLVENTE DEL PROYECTO
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DESARROLLO DEL ESPACIO PÚBLICO



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

MATRIZ DE ESPACIO PÚBLICO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 38 
UBICACIÓN

Memoria del Espacio Público.

 El objetivo del desarrollo del espacio público parte de 
la necesidad de integrar al proyecto de la biblioteca con su 
entorno urbano, tomando en cuenta su extensa cantidad de 
espacio público aledaño, los cuales son el parque, la plata-
forma única y el boulevard, además de los usos que los 
abrazan los cuales son principalmente comerciales y equi-
pamientos educativos. Es por eso que a partir de diversas 
estrategias se plantea conectar todo el espacio urbano con 
el espacio público y con la biblioteca.

Flujos.

 -
cio público en el parque se encuentran vías para ciclistas y 
peatones y también vías exclusivas para peatones los cuales 
pueden ser todo tipo de usuarios incluyendo personas con 
discapacidad, ya que una de las estrategias es el uso de la 
bicicleta para reducir el protagonismo del automóvil.
 En cuanto a la plataforma única se puede observar 
que es una vía mixta para peatones y automóviles, no ob-
stante, los automoviles que cruzarán por la plataforma ten-
dran un uso restringido, ya que solo podrán ingresar resi-
dentes  del sitio, o personas que trabajen en la biblioteca.

Relaciones urbanas.

 
se relacionó los espacios con las actividades que los en-
vuelven.
 

 Partiendo de cada una de las relaciones encontradas 
en el entorno se plantean diferentes actividades relaciona-
das con sus usos o actividades aledañas.

Amortiguadores.

 La implementación de amortiguadores vegetales 
sirve para proteger a los distintos espacios de la contami-
nación acústica o de la incidencia solar en los lugares que 
más lo necesiten.

Flujos

Flujos de ciclistas y peatones

Flujos peatonales

Flujos de automoviles y peatones

Relaciones

Relación Urbana:Plataforma única-Biblioteca

Relación Urbana:Corredor-Biblioteca-Parque

Relación Urbana:Equipamientos educativos-Parque

Relación Urbana:Parte central del sitio

Relación Urbana:Usos Mixots - Parque

Relación Urbana:Usos Comerciales - Parque

Relación Arquitectónica:Funciones internas y 
externas de la biblioteca

Circulación peatonal en plataforma única

Corredor de libreros urbanos

Circulación directa (bicicletas) en corredor

Circulación con vegetación y mobiliario

Cafetería exterior

Área de lectura exterior en biblioteca

Área de juegos infantiles 

Recorridos peatonales 

Puestos de ferias y stands

Puntos de estancias relacionados a los comercios 
aledaños
Espacios transitorios de lo solido a lo verde

Puntos de estancias para estudiantes

Punto central del parque destinado a talleres y 
charlas

Circulación vehicular limitada en plataforma única

Amortiguadores
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Tierra

Madera

CéspedPiedra

Vegetación.

 Para la ubicación de la vegetación en el sitio se tomó 

necesidades de cada espacio se fue ubicando vegetación 
de bajas dimensiones, medianas dimensiones y grandes di-
mensiones.

Transición de materialidad.

 Uno de los principales objetivos para el espacio pú-
blico fue que causará sensaciones en el usuario mientras lo 
recorría, en el parque también se aplica el concepto de la 
dualidad de los materiales y como cada espacio está desti-
nado a una diferente actividad con una diversidad de mobi-
liario, el cual fomentará el confort del usuario y prolongará 
su estancia en él.

  
5-6m

10-15m

Tiempo de crecimiento: 5-10 años Tiempo de crecimiento: 5-10 años

Tiempo de crecimiento: 5-10 años

5-6m

Vegetación escogida

Guabo Acacia

Arupo



Espacio

Corredor Adoquín 1

Mixto
Hormigón y Césped

Adoquín 2

Hormigón

Plataforma 
Única

Parque

Proyecto

Caminerias del 
Proyecto

Suelo Codigo Foto

Espacio

Corredor

Acacia (5-6 m de 
altura) copa=5m

Acacia (5-6 m de 
altura) copa=5m 

Arupo (5-6 m de 
altura) copa= 3m 

Arupo (5-6 m de 
altura) copa= 3m 

Arupo (5-6 m de 
altura) copa= 3m 

Guabo(10-15 m de 
altura) copa=6m 

Guabo(10-15 m de 
altura) copa=6m 

Arupo (5-6 m de 
altura) copa=3m 

Guabo (10-15 m de 
altura) copa=6m 

Streptosolen (1-2 
m de altura) 

Plataforma 
Única

Espacio de lectura

Esquina de acceso 
al proyecto

Parque

Vegetación Codigo Foto

Espacio

Cafetería exterior

Plataforma única

Esquina de 
entrada al proyecto

Espacio posterior

Espacio de lectura 
exterior

Parque
Bancas con vegetación

Mobiliario en piso

Mobiliario en piso

Parada de bicis

Pérgolas para ferias y 
stands

Bancas

Bolardos

Libreros urbanos

Juegos infantiles

Postes de luz

Mesas exteriores

Mobiliario Codigo Foto

Espacio

Corredor Adoquín 1

Mixto
Hormigón y Césped

Adoquín 2

Hormigón

Plataforma 
Única

Parque

Proyecto

Caminerias del 
Proyecto

Suelo Codigo Foto

Espacio

Corredor

Acacia (5-6 m de 
altura) copa=5m

Acacia (5-6 m de 
altura) copa=5m 

Arupo (5-6 m de 
altura) copa= 3m 

Arupo (5-6 m de 
altura) copa= 3m 

Arupo (5-6 m de 
altura) copa= 3m 

Guabo(10-15 m de 
altura) copa=6m 

Guabo(10-15 m de 
altura) copa=6m 

Arupo (5-6 m de 
altura) copa=3m 

Guabo (10-15 m de 
altura) copa=6m 

Streptosolen (1-2 
m de altura) 

Plataforma 
Única

Espacio de lectura

Esquina de acceso 
al proyecto

Parque

Vegetación Codigo Foto

Espacio

Cafetería exterior

Plataforma única

Esquina de 
entrada al proyecto

Espacio posterior

Espacio de lectura 
exterior

Parque
Bancas con vegetación

Mobiliario en piso

Mobiliario en piso

Parada de bicis

Pérgolas para ferias y 
stands

Bancas

Bolardos

Libreros urbanos

Juegos infantiles

Postes de luz

Mesas exteriores

Mobiliario Codigo Foto

BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

MATRIZ DE EXTERIORES

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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1 4

2

3
8

5
6

7 1. Utilización de lamas mecaniza-
das parael ingreso de luz al espa-
cio de la biblioteca

1. Sombra en voladizos

2. Ventilación cruzada en los 
espacios internos

3. Ingreso de luz por sistema de 
lamas mecanizadas en cubierta.

4. Desfogue de aire caliente al 
exterior.

5. Motor para el funcionamiento 
de lamas mecanizadas

2. Creación de aperturas en 
fachadas para el ingreso de la luz 
solar al interior del proyecto.

3. Voladizos en proyecto para 
generar espacios de sombra.

4. Paneles solares para la reco- 
lección de energía
5. Utilización de lamas en facha-
das para el control de la ilumi-
nación

6. Vegetación como barrera de 
protección

7. Canaletas en cubierta para la 
recolección de aguas lluvias

8. Ventilación cruzada en los 
espacios debido a la carencia de 
barreras internas

CORTES BIOCLIMÁTICOS

1

2

4

5

3



DETALLES ARQUITECTÓNICOS
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Placas de hormigón prefabricado
dimensiones: 2,50x1,20

Lamas de aluminio 
dimensiones: 2,60x0,40x0,10

Bordillo 
dimensiones: 0,20x0,20

Lamas de aluminio mecanizadas
dimensiones: 3x0,40x0,1

Vidrio templado 
dimensiones: 3x1,50

Arañas 

Malla electrosoldada 
Deck metálico
Viga I de acero

Estructura metálica 
soportante

Vidrio templado
dimensiones: 3x1,5

Cielo raso de 
gypsum

Estructura soportante

Gradas de 
hormigón 

D

A

B

C
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DETALLE A
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Detalle de unión de librero metálico a la losa
                              Esc-1:20

Librero metálico 
Dimensiones: 2,10x1,95x0,40
Separaciones: 0,5

Placa metálica

Librero metálico 
Dimensiones: 2,10x1,95x0,40
Separaciones: 0,5

Placa metálica
Perno 
expansivo

Placa metálica

Losa de hormigón

Perno expansivo
Φ=6mm
largo=5cm

Detalle A
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TEMA: LÁMINA
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Detalle B

Viga I Columna metálica 

Tapa de recubrimiento

Cordón 
de 
suelda

Lamas de aluminio mecanizadas 
Dimensiones: 2,80x0,40x0,10

Perilla metálica

Estructura metálica de soporte del 
vidrio

Estructura metálica de soporte del 
vidrio

Vidrio templado de 10mm
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Placas de hormigón prefabricado
dimensiones: 2,50x1,20

Placas de hormigón prefabricado
dimensiones: 2,50x1,20

Detalle C

Vidrio templado 
de 10 mm

Viga I de acero
Refuerzos estructurales 
(arañas)

Perfiles de caucho

Placas de hormigón prefabricado
dimensiones: 2,50x1,20

Mortero

Anclaje de los paneles a la losa

Vidrio templado de 3mm
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CONTENIDO: ESC

ARQ - 46

1: 20

UBICACIÓN

Columna metálica

Masilla expansiva

Replantillo

Pernos
Placa metálica

Replantillo
Parrilla

Galletas

Estribos
Φ= 8mm

Canastilla
Cadena 
de amarre

Malla electrosoldada

Detalle D Detalle E

Varilla 

Malla elec-
trosoldada

Bincha de amarre

Hormigón armado
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Detalle de Gradas Helicoidales Detalle de unión

Vidrio Temp-
lado de 3mm

Tapas de 
acero

Escaleras de 
acero

Peldaño de acero

Área soldada

Tapa 
metálica

Cordón de 
suelda
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Muro de 
hormigón

Gradas metáli-
cas empotradas

Peldaño 
metálico

Laminas 
de madera

Peldaño 
metálico

Estructura 
de anclaje

Cordon de 
soldadura

Muro

Muro 

Estructura 
de anclaje

Peldaños 
metálicos
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RENDERS



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

RENDER EXTERIOR 1

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 49
UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

RENDER EXTERIOR 2

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 50
UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

RENDER EXTERIOR 3

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 51
UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

RENDER INTERIOR 1

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 52
UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

RENDER INTERIOR 2

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 53
UBICACIÓN



BIBLIOTECA PÚBLICA-LAS ACACIAS-EJE AV.10 DE AGOSTO

RENDER INTERIOR 3

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO: ESC

ARQ - 54
UBICACIÓN
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5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1.Conclusiones

La Biblioteca pública del barrio ¨Las Acacias¨ tuvo como objetivo el vincular a la comunidad de una manera cultural y complementar a todos los equipamientos que estaban desatendidos, a los 
usuarios los cuales carecen de un lugar de desarrollo e investigación. Ya que actualmente el barrio tiene una vocación de industria y residencial, esto limita al barrio y no le permite desarrollarse, 
ya que al predominar estos usos en el sector, el barrio se convierte en un sitio monótono y solamente de transición.

La manera en que se desarrolló la biblioteca y el espacio público como un todo, permite que el proyecto se lea como una sola intervención urbana, tomando en cuenta todas las actividades 
faltantes del sector y acoplándolas tanto al equipamiento de la biblioteca como al espacio público   existente.

Al retranquear el proyecto y abrirse en la esquina todos los flujos tanto de la Av. Isaac Albéniz como de la plataforma única se intersecan, convirtiendo a la esquina en un filtro de flujos direc-
cionándolos al proyecto.

La permeabilidad en planta baja permite que todos los flujos encontrados en el área de estudio direccionen a los usuarios al proyecto, convirtiéndolo a su vez no solo en un lugar de estancia, si 
no en un lugar de transición.

El volúmen jerárquico de la planta alta representa una jerarquía urbana en su entorno ya que representa un hito dedicado al conocimiento, gracias a  sus dimensiones y a su solidez en fachada.

La biblioteca se desarrolló como un equipamiento ligado a los factores que predominan en el siglo XXl, es decir se la penso totalmente ligada a la tecnología.

El proyecto se basa el los referentes historicos tanto como por su distribución asi como en el caracter de complemento y de como la biblioteca se idependiza y actualmente es el equipamiento 
el que tiene complementos en su interior

La creación de varios espacios destinados a diferentes tipos de usuarios, fue pensado segun el plan- teamiento que manifiesta que las bibliotecas deben ser un ancla sociale y un puntos es-
tratégico de reunion e interacción, por eso uno de los objetivos con el que la biblioteca fue pensada fue ser de acceso universal.

La creación de un vacio en el espacio principal de la biblioteca responde a las relaciones visuales y funcionales requeridas en su interior

5.2. Recomendaciones.
Es necesario recalcar que debido al poco tiempo de desarrollo para el proyecto existen puntos que no se llegaron a desarrollar a profundidad. 

El desarrollo de la esquina del proyecto, no se termino de desarrollar si bien es cierto que se implanto mobiliario que direccione a los flujos al proyecto, no existe otro elemento que jerarquize 
ese punto.
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Se requiere una investigación más profunda de la luz, ya que se pudo haber trabajado con diversos sistemas, que reflejen y refracten la luz al interior.

La acústica en una biblioteca es un tema de suma importancia, al proyecto le falto centrarse más en ese aspecto, para proteger a los espacios internos del ruido que generan. Ya que el tema de 
ruido exterior fue tratado con vegetación nativa del sector y tipos de vidrios aislantes.
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