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RESUMEN

El trabajo de titulación se desarrolla en Ecuador, Quito en el barrio Larrea y Santa Clara con prospectiva al 2030.  El sector cuenta con edificaciones de valor patrimonial e histórico, la principal 

problemática es el decrecimiento poblacional por lo que se propone regular el uso de suelo y ocupación, potenciar el patrimonio, implantar equipamientos y servicios que abastezcan a la 

población, regular la movilidad y el trazado. Con el objetivo de atraer residentes a la zona de estudio. 

La funeraria forma parte del plan urbano, el equipamiento está implantado en el sector 7 de la propuesta. Se caracteriza por formar parte de un complejo de vocación sacro cultural junto con los 

siguientes equipamientos propuestos: Centro de Culto, Centro Cultural y Casa comunal. Actualmente existen equipamientos que potencian esta vocación como la iglesia Santa Clara de Milan 

y La Circasiana.

El trabajo de titulación se enfoca en realizar un estudio de teorías, costumbres, historia, parámetros arquitectónicos y urbanos que se relacionen con el entorno. Se realiza un análisis con la 

finalidad de diseñar un equipamiento que resalte el carácter funerario y que se adapte a las necesidades y ritos fúnebres del usuario. 



ABSTRACT

The dregree work is developed in Ecuador, Quito in the neighborhood Larrea y Santa Clara with prospective to 2030.  

The place has buildings of historical value, despite of it, the main problem is the population decrease so it is proposed to regulate the use of land and occupation, 

enhance heritage, implement equipment and services that supply the population, regulate mobility and layout. The purpose of it, is to attract residents to the study area. 

 

The funeral home is part of an urban plan; the equipment is implemented in sector 7 of the proposal. It is characterized by being part of a complex of sacred cultural vocation along with the following 

proposed equipment: Center of Cult, Cultural Center and Community House. Currently there are equipment that enhance this vocation as the church of Santa Clara de Milan y La Circasiana. 

 

The degree work focuses on conducting a study of theories, customs, history, architectural and urban parameters that relate to the environment. An analysis is carried out in order to design an 

equipment that highlights the funerary character and that adapts to the needs and funeral rites of the user.
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son parte de un marco que acoge también a equipamientos 

notables como el colegio Mejía y parques de escala 

metropolitana como el Ejido. Al interior de todo el territorio 

sucede de la misma manera, predominan equipamientos 

administrativos que alimentan de población flotante y ofertas 

de servicios privados, lo que convierte al sector en un 

territorio de potencialidades para el desarrollo sustentable y 

sostenido de la capital. 

El análisis de los problemas y la creación de objetivos 

y estrategias del presente estudio se han desarrollado 

mediante la metodología de Planificación por Objetivos 

(Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos y Estrategias). Se 

han investigado los siguientes componentes morfológicos: 

Génesis y transformaciones, Medio físico y demografía 

básica; Trazado y movilidad; Uso del Suelo, Ocupación del 

Suelo; y, Patrimonio histórico edificado.

Expuesta la situación actual del sitio, la propuesta urbana 

y la prospectiva a futuro de la ciudad, se justifica el 

equipamiento a desarrollarse como trabajo de titulación 

con sus respectivos objetivos generales, específicos y el 

cronograma del presente trabajo.

1.1.2   Zona de estudio

Este espacio históricamente mantiene las huellas del siglo 

xx, dentro del territorio se encuentras edificaciones de valor 

patrimonial como la Circasiana, la Radio Católica, el Archivo 

Nacional y el colegio Eugenio Espejo, así como los diseños 

modernistas del IESS, del Banco Central y la diagonal Pérez 

Guerrero que conecta la UCE  con el parque el Ejido. No  

obstante aquel eje se transformó en un paso a desnivel, hoy 

conocido como “El puente del Guambra” dando exclusividad 

solo al vehículo. 

Para entender estos dos barrios, el contexto es crucial, las 

avenidas que se extienden por todo el distrito metropolitano 

1. CAPITULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

1.1.1 Introducción al Tema

En este capítulo se presenta un resumen del estado actual 

del área de estudio seguido del nuevo Plan de Ordenamiento 

Urbano realizado por los estudiantes de noveno semestre en 

el Taller de Proyectos XVIII de la  facultad de arquitectura. 

Esta propuesta urbana ha sido elaborada como metodología 

de aprendizaje teórico - práctico del diseño arquitectónico 

dentro del contexto urbano. Se realizó la investigación de 

la forma urbana de dos de los barrios más importantes del 

DMQ, barrio Santa Clara y barrio Larrea, ubicados en el 

centro norte de Quito. En la figura 2 se indica los límites de 

la zona de estudio;al norte por la Avenida Colón, al sur por la 

calle Briseño, al este por la Avenida 10 de Agosto y al oeste 

por la Avenida América, abarcando más de 71 hectáreas de 

la ciudad. 

Figura 1. Ubicación
Adaptado de POU, 2018

Figura 2. Zona de estudio
Adaptado de POU, 2018
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territorio se levantaron sobre aquella ocupación de suelo: 

donde la volumetria estaba ubicada al centro del terreno 

y se encontraba rodeada por jardines en sus cuatro 

retiros. Gran parte de estas edificaciones se encontraban 

sobre la avenida 10 de Agosto que contaban como una 

extraordinarias vistas del parque El Ejido, actualmente son 

pocas las construcciones que han sobrevivido con el tiempo 

(La ciudad y los otros, Quito 1860-1940: higienismo, ornato 

y policía”, 2006,p. 222).

Sin embargo, gran cantidad de las edificaciones en el 

barrio Larrea prosiguieron con el peculiar estilo andaluz 

manejado desde el centro de la ciudad por varios siglos, 

donde emplaza a la construcción sobre la línea de fábrica 

compuesto por uno o varios patios interiores, los cuales 

organizaban las habitaciones y salones. Originalmente las 

construcciones en este barrio coincidían a estilos como el 

neocolonial, neomudéjar y el neoclásico (Calles, casas y 

gente del Centro Histórico de Quito, pág. 278,2009)

1.1.4 Datos históricos Barrio ¨Santa Clara¨

El nombre como se lo conocia a este barrio era Barrio Santa 

Clara de San Millán, correspondiente a Belisario Quevedo 

,parroquia urbana, constituida en base al crecimiento de 

la zona residencial de la ciudad de Quito, a mediados  del 

siglo XX, debido a la migración. Según al del Plan Distrito 

Metropolitano, Serie Quito Actual, Fase I, se indica que 

entre 1910 y 1930 se crearon los barrios América, San Juan, 

Mariscal Sucre, Santa Bárbara, El Ejido, Larrea, Belisario 

Colón, Quevedo y Alameda.

A partir del año 1945, el barrio Santa Clara fue una de las 

zonas en donde se llevó a cabo programas habitacionales 

destinados a la clase media y alta del territorio quiteño.

Los hitos destacados de este barrio son el Parque e Iglesia 

Santa Clara de San Millán, La Circasiana, el Mercado Santa 

Clara y Radio Católica (la hora, 2012).

Figura 4. Barrio Santa Clara
Adaptado de POU, 2018

1.1.3  Datos históricos Barrio ¨Larrea¨

Figura 3. Barrio Larrea
Adaptado de POU, 2018

En el libro (Quito: historia del Cabildo y la ciudad, 2015, p.20), 

Javier Gomez menciona que a partir de su creación a finales 

del siglo XIX el barrio Larrea, localizado al norte del Centro 

Histórico y en el límite occidental del parque El Ejido, es 

considerado como el primer barrio organizado y planificado 

que se  estableció en Quito desde la fundación española 

de la ciudad en el siglo XVI. No obstante, en la actualidad 

es considerado territorio perteneciente de Barrio América, 

que apareció en unos años posteriores (1919), el barrio 

Larrea original se prolongaba sobre un polígono de 2.5 km² 

integrado por la calle 18 de Septiembre al norte, la calle Ante 

al sur, la avenida América al occidente y la 10 de Agosto al 

oriente (Quito: historia del Cabildo y la ciudad,2015, p. 357).

Aunque el barrio Larrea estuvo planificado desde el inicio 

como una ciudad jardín, modelo urbano que predominaba 

en las grandes ciudades europeas de aquel periodo, fueron 

solo pocas de las edificaciones que se construyeron en el 
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largo lapso de tiempo, y el trazado irregular rompe provoca 

discontinuidad en los circuitos peatonales.

En la figura 6 se identifican 2 áreas verdes accesibles:

• Jardín La Tolita y

• Jardín La Circasiana

Basados en el análisis que se realizo en noveno semestre, 

ambas áreas verdes tienen un área total de 1’043.989 m2 

(POU,2018) que es 1.33% de la superficie total y según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario 

ya que varios circuitos  llegan al mismo punto. A pesar de 

conectar a todo el sector, la cantidad  excesiva de rutas 

internas del bus público crea en cada parada un conflicto de 

congestión vehicular.

Al ser una zona que posee un alto indice de servicio y 

comercio, se determina que los conflictos vehiculares 

suceden debido al exceso de usuarios flotantes que 

ingresan a la zona a realizar tramites en horas pico. Esto 

ha generado que en el sector se cree tráfico vehicular en 

las pocas calles que desfogan a las avenidas principales y 

generen congestión en las vías internas que son de una sola 

dirección.

1.1.5 Situación actual del área de estudio

1.1.5.1 Movilidad

Una de los principales problemas dentro de la zona de 

intervención es el sistema de movilidad, debido a que no 

se lee como un solo circuito, lo que provoca conflictos de 

accesibilidad y circulación dentro del sector.

El análisis de movilidad partió desde el diagnóstico de la 

morfología del sector por zonas y capas basándonos en 

la Normativa de Quito que establece las dimensiones 

adecuadas para las aceras y vías, según esto determinamos 

que porcentaje cumplen con la normativa. El sector esta 

compuesto por Vías Colectoras, Vías Arteriales y Vías 

Locales, el 60% de calles tiene una medida menor de los 

establecido, 33,25% de calles excede el tamaño y el 6,75% 

si cumple con la dimensión establecida en la normativa. Todo 

esto afecta directamente al espacio público, se evidencia 

un 60% en deterioro del espacio público destinado para la 

circulación peatonal.

Por otro lado, en el 72% de vías funciona el sistema de 

parqueo zona azul, lo que reduce la conexión de la ciclovia 

en varios fragmentos del sector. El sector posee un trazado 

regular en un 51% y en cuanto a la orientación de las rutas 

de acceso, los sentidos de vías no permite que el vehículo 

fluya rápidamente ni que  haya una conexión correcta dentro 

del sector.

En cuanto al sistema de transporte público no es eficiente, 

Figura 5. Movilidad estado actual
Adaptado de POU, 2018

1.1.5.2 Espacio Público

A través de varios parámetros como el trazado, tamaño de 

manzanas, cantidad de áreas verdes y/ó plazas se identificó 

los problemas del estado actual del espacio público.

En primer plano se determina la inadecuada accesibilidad 

hacia el espacio publico, la forma de las manzanas exceden 

las dimensiones establecidas en la normativa lo que 

provoca que el desplazamiento de los usuarios sea en un 
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9,2m2 de área verde por habitante (El Telégrafo, 2018) por 

lo que el sector cumple con este indicador, sin embargo, al 

ser dos áreas verdes ubicadas en los límites del territorio no 

son totalmente accesibles para todos los usuarios. El artículo 

de Global Public Space Toolkit, establece que un espacio 

público de calidad se debe conectar en un rango de 100m 

y ser accesible en un máximo de 12 minutos de caminata, 

de acuerdo a esto, el espacio público es ineficiente (Pietro 

Garau, 2015,p.34).

A pesar de existir varios puntos de encuentro como plazas 

y parques, la ciudad presenta un gran deterioro en el suelo 

y en varias edificaciones lo que reduce la interacción social, 

esto afecta directamente al confort del usuario. Se identificó 

que no existe mobiliario dentro del espacio público ni 

áreas con vegetación que proporcionen sombra y áreas de 

estancia agradables. El uso de suelo activa al sector, pero 

lo convierte en un espacio con mala percepción visual, el 

exceso de comercio y servios han provocado que alrededor 

de todo el espacio público se encuentren rótulos, pancartas 

y publicidad en general que desfavorecen las fachadas de 

las edificaciones incluso que las que son catalogadas como 

patrimoniales.

El confort del espacio público se determina en base a varios 

factores: ocupación de suelo, condiciones térmicas, escala 

urbana, seguridad, condicionamiento acústico, salubridad, 

mobiliario adecuado y calidad del aire (Indicador del confort 

del espacio público, 2013,p.12).

El déficit o carencia de cada punto altera la imagen del 

usuario dentro del espacio y reduce la cantidad de población 

residente en el sector.

Figura 6. Espacio Público estado actual
Adaptado de POU, 2018

1.1.5.3 Patrimonio

A partir del siglo XX el sector se desarrolló constructivamente 

como evidencian varias edificaciones patrimoniales como 

la Circasiana, la Radio Católica, el Archivo Nacional y el 

colegio Eugenio Espejo, así como los diseños modernistas 

del IESS, del Banco Central y la diagonal Pérez Guerrero 

que conecta la UCE  con el parque el Ejido (POU,2018). 

En el análisis e investigación de información en base a 

los elementos catalogados como patrimoniales urbano - 

arquitectónicos tuvo como resultado que el INPC (instituto de 

patrimonio cultural) del Ecuador que es el encargado de la 

conservación, preservación y uso adecuado del patrimonio 

material e inmaterial, ha desvalorado e indocumentado varias 

edificaciones del sector. Esto se ve reflejado directamente en 

las fachadas catalogadas como edificaciones patrimoniales  

del sector .

Los barrios Santa Clara y Larrea engloban varios elementos 

constructivos en la fachada , los cuales son los que 

caracterizan y conforman la imagen perceptible del usuario. 

El  91% de las edificaciones patrimoniales están subutilizadas 

y deterioradas dando una mala imagen interna en el sector. 

La falta de reglamentación y control, ha provocado que 

varias edificaciones queden en abandono y se deterioren 

totalmente.

Mediante un estudio, análisis y aplicación se determinó que 

existen un gran número de edificaciones con premio ornato, 

de las cuales solo el  8% son parte del catálogo de casas 

patrimoniales y el 13% de las edificaciones sumados ambos 

barrios son consideradas de interés patrimonial.

Partiendo del inventario antiguo de patrimonio y los criterios 

de valoración arquitectónica con los que se rige el Ministerio 

de Patrimonio y cultura, se desarrolló un árbol de problemas 
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Únicamente en las edificaciones de equipamientos se 

mantiene un uso de suelo aislado rodeado de área verde, 

conviertiéndolo en nodo que resulta de gran actividad, 

circulación y aglomeración de usuarios.

Dentro del sector hay un exceso de comercio y servicios, como 

consecuencia el 65% del parcelario excede el coeficiente de 

ocupación en planta baja, provocado que alrededor de todo 

el espacio se encuentren rótulos, pancartas y publicidad en 

general que desfavorecen las fachadas. (POU,2018)

 

para determinar la causa del deterioro de las edificaciones 

con valor histórico, donde se estableció que, debido al uso de 

suelo predominante en el sector, varios inmuebles han sido 

modificados levemente a partir de los años, modificaciones 

que actualmente ha devaluado la fachada generando 

que la edificación oculte su valor arquitectónico y no sea 

considerada patrimonial.

En la figura 7 se identifican todas las edificaciones que se 

inventariaron y se catalogó nuevas como obras de valor 

patrimonial con la finalidad de preservar la calidad, imagen 

y percepción del sector. Figura 7. Patrimonio estado actual
Adaptado de POU, 2018

1.1.5.4 Ocupación de Suelo

El desarrollo urbano de los barrios Santa Clara y Larrea hizo 

que se adopte un modelo nuevo de uso y ocupación del 

suelo. El crecimiento de la población implicó un alto grado 

de comercialización y asentamiento continuo. 

En base a la ocupación de suelo establecido en la normativa 

se determinó que el 70% de los lotes que deben tener retiro 

frontal están edificados a línea de fábrica, lo que provoca 

menor permeabilidad del sector y que el usuario no tenga 

una correcta orientación del espacio. 

El sector presenta una discontinuidad del perfil urbano 

debido a que el 87.3% de las edificaciones privadas están 

subutilizadas, es decir, no alcanzan la altura máxima 

establecida en la normativa, (POU,2018). 
Figura 8. Ocupación de Suelo estado actual
Adaptado de POU, 2018
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Al llegar la noche el sector pierde la vitalidad y se convierte 

en calles y avenidas desoladas. Sin una intervención 

urbana el sector tendría un decrecimiento poblaciónal 

aproximadamente de un 40% (POU,2018).

del sector y por otro, estaría aportando significativamente al 

crecimiento extensivo y disperso de la ciudad. 

A pesar de que durante el día el sector presenta un alto 

porcentaje de flujo vehicular y peatonal, estos ocupan el 

espacio temporalmente, considerándolos usuarios flotantes. 

1.1.5.5 Uso de Suelo

Este sitio posee características particulares en cuanto a  

uso de suelo, como se observa en el la figura 9 el sector 

contiene en su mayoría uso de suelo comercial lo que atrae 

a todo tipo de usuarios. Entre los límites se encuentran 

dos avenidas colectoras principales de la ciudad lo que 

ha provocado que  predomine el uso de suelo múltiple 

(oficina,residencia y comercio), factor que ha influenciado 

a un desequilibrio y déficit de equipamientos barriales de: 

salud, cultural, funerarios, bienestar social, infraestructura y 

recreativo deportivo, generando perdida de vida residencial. Figura 9. Uso de Suelo estado actual
Adaptado de POU, 2018

Figura 10. Demografía estado actual
Adaptado de POU, 2018

1.1.5.6 Demografía

Finalmente, los conflictos vehiculares, la carencia de 

espacio público de calidad, la falta de permeabilidad en el 

sector debido al uso de suelo a línea de fábrica, la imagen 

de las edificaciones patrimoniales y el exceso de comercio y 

servicios inciden directamente en la demografía del sector.

En los barrios Larrea y Santa Clara, se estima que la 

disminución poblacional residente sería el resultado de la 

intensa implantación de usos comerciales, especialmente 

de servicios en planta baja porque existe mayor rentabilidad 

y elimina al sector la vida residencial de barrio por la que fue 

concebida.

Esto es el resultado de la falta de políticas y gestión 

municipales de vivienda. Esta situación , por un lado vendría 

provocando la pérdida de la vitalidad sostenible o perdurable 
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1.1.6 Conclusión de la Situación Actual del Sector

 

Desde la lectura de los problemas y/o potencialidades en conjunto con los elementos que conforman los componentes básicos 

de la morfología urbana del sector, anteriormente detallados,  se encuentra los siguientes problemas y potencialidades generales 

con respecto al espacio percibido, concebido y vivido:

Figura 11. Conclusión estado actual
Adaptado de POU, 2018

1.1.7 Prospectiva del área de estudio

Para el 2030 los barrios Larrea y Santa Clara se convertirán 

en un modelo de convivencia equilibrada entre vivienda 

y equipamientos a través de la regulación del uso del 

suelo y  evocador del patrimonio; logrando así articular la 

evidente centralidad del sector a distintas escalas y atraer 

nuevos habitantes gracias a su residencia especializada, 

contribuyendo al funcionamiento sustentable y sostenido del 

DMQ. Según esto se plantearon los siguientes objetivos:

1.- Articular las diferentes escalas de centralidad del espacio 

prexistente, dentro del sector existen nodos articuladores del 

espacio público, aquellos espacios articulados de manera 

adecuada se pueden convertir en espacio de interacción 

económica, política, social, cultural o ambiental.

2.- Atraer nuevos residentes a través de vivienda 

especializada y calidad de vida, actualmente el barrio cuenta 

con una baja población residente, se puede aprovechar la 

población flotante, estudiantes de la UCE, e integrarles al 

sector mediante residencias estudiantiles, de esta manera 

la vida residencial se activaría .

3.- Diseñar un espacio público regulador, multifuncional y 

evocador del patrimonio, potenciar las centralidades del 

sector y organizarlas  por  vocaciones, siguiendo un modelo 

de espacio público por escalas.
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1.1.8 Síntesis de la Propuesta Urbana

1.1.8.1 Movilidad

La falta de organización, el acelerado crecimiento de la 

población y la reestructuración víal, ha creado un enorme 

problema en el ámbito vehicular. Esta fue la principal razón 

por la que se implantó la ciclovía como otra opción  de  

transporte para conectar a los usuarios con todo el sector y 

se reduzca la congestión vehicular. Otra de las estrategias 

de movilidad es la red de transporte público, la cual recorre 

todas las avenidas principales para conectar al sector y se 

eliminó los estacionamiento de zona azul, ensanchando 

las aceras y proporcionando al peatón plataforma únicas 

arboladas , espacios para la cohesión social.

 

Con el objetivo de crear un sistema de transporte que 

cumpla con los requerimientos necesarios y permita un 

Figura 13. Movilidad propuesta al 2030
Adaptado de POU, 2018

buen funcionamiento se desarrolló los siguientes cambios:

- En base a la tipología vial se optó por rediseñar las aceras, 

en la figura 13 y 14 se indica las dimensiones mínimas para 

la circulación peatonal creando  espacios con vegetación 

para proporcionar sombra al peatón. 

En la figura 15 se indica zooms de la propuesta de movilidad 

en el sector de estudio.

- Se reorganizó el sentido de vías en todo el sector y se creó 

plataformas únicas para reducir la velocidad vehicular.

- Estableciendo las zonas centrales del sector, se creó 

parqueaderos con gran capacidad para eliminar la zona 

azul.

- Se creó una red de transporte público tanto  para motorizado 

como para no motorizado.

Figura 12. Movilidad propuesta al 2030
Adaptado de POU, 2018

Figura 15. Movilidad propuesta al 2030
Adaptado de POU, 2018

Figura 14. Movilidad propuesta al 2030
Adaptado de POU, 2018
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Figura 16. Zooms movilidad propuesta al 2030
Adaptado de POU, 2018
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1.1.8.2 Espacio Público

Para mejorar la calidad del espacio público se crearon plazas 

distribuidas equitativamente en el sector, de esta manera 

aumenta el dinamismo social en zonas de acceso público. 

Para el diseño de estas plazas se tomó como guía el 

programa de la ONU, Global Public Space Toolking donde 

se establece que el espacio público debe estar a un máximo 

de 12 minutos de recorrido peatonal.

De la misma forma se identificó el área total de espacio verde 

óptimo que debe tener cada ciudad. Para esta estrategia 

se consideró el parámetro establecido por la organización 

mundial de la salud donde marca que por cada habitante de 

existir 9.2 m2 de área verde. Con respecto a esto, alrededor 

del sector integraron parques que brinden espacios verdes 

a los usuarios.

El espacio público se lo define como un espacio de encuentro, 

flexible y de conexión para la comunidad, este lugar debe ser 

totalmente accesible, por esta razón dentro del plan urbano se 

crea una red de espacios públicos barriales interconectados 

cerca de los nuevos equipamientos propuestos y de las 

paradas del transporte público. 

A nivel morfológico se reestructuró el trazado para que 

funcione de manera continua y ordenada, y se crearon 

plataformas únicas para el uso exclusivo del peatón 

generando mayor permeabilidad al usuario frente al entorno 

urbano.

Figura 17. Espacio Público propuesto al 2030
Adaptado de POU, 2018

1.1.8.3 Patrimonio

Como se mencionó en el análisis patrimonial de la situación 

actual del sector, en la catalogación que realizó el Instituto 

de Patrimonio en el año 2010 no se encuentran edificaciones 

que mantengan las huellas históricas  de los barrios Santa 

Clara y Larrea.

Estas edificaciones que caracterizan y conforman la imagen 

urbana del sector han sido excluidas como patrimonio 

debido al deterioro que presenta su fachada. Dentro de las 

estrategias se propone rehabilitar y mejorar las edificaciones 

de interés histórico, resaltando sus características  formales, 

espaciales y arquitectónicas.

Para dar más vida al sector se divide al territorio en 7 sectores 

cada una con una vocación diferente. Dentro de esta división 

se estableció al sector 7 con vocación patrimonial debido a 

que se encuentran la mayor cantidad de edificaciones de 

intereses histórico.

La percepción del usuario frente a la imagen urbana 

patrimonial crea un mayor interés en su recorrido peatonal, 

incluso hace que el ambiente del sector sea más amigable y 

que los usuarios se apropien del espacio público.

Figura 18. Sector 7 POU 2018
 Adaptado de POU, 2018
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Realzar la belleza histórica de cada fachada provoca que 

ciertas edificaciones se conviertan en hitos de la ciudad.

y sensaciones con respecto a la altura de edificaciones 

produce un límite visual que debería ser hasta un máximo 

de 6 pisos para que el peatón mantenga la escala con la 

edificación. Además, Jan Ghel también menciona que las 

Figura 20. Patrimonio propuesto al 2030
Adaptado de POU, 2018

Figura 21. Ocupación del Suelo propuesto al 2030
Adaptado de POU, 2018

1.1.8.4 Ocupación del Suelo

El crecimiento desordenado del espacio urbano, sin respetar 

la normativa de ocupación del suelo afecta totalmente 

a la percepción del usuario con la ciudad , fomenta el 

crecimiento de actividades incompatibles a la vocación 

del sector y provoca un desequilibrio urbano al alterar 

el entorno paisajístico (perfil urbano). Para dar armonía 

espacial, se reguló la forma de ocupación de suelo evitando 

la sobreocupación del lote y generando en planta baja 

espacios libres que contribuyan con la vida social y den 

mas porosidad al usuario frente a la edificación. A su vez 

mediante un análisis de subutilización, los lotes crecieron a 

su máximo edificable según la normativa vigente y con un 

uso compatible para el sector.

En el libro de Jan Ghel cities for people (2009) la percepción 

visuales se generan a partir del sexto piso, ya que a partir 

de éste se logra una mayor apreciación del entorno o del 

paisaje, a diferencia de las plantas inferiores que están 

destinadas a la conexión directa con el espacio público y el 

peatón.

Figura 19. Patrimonio
Adaptado de POU, 2018
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1.1.8.5 Uso de Suelo

La dinámica urbana provocó la pérdida de la residencialidad 

del sector, convirtiéndolo en una área repleta de comercios 

y servicios. Con la finalidad de recuperar la vida de barrio se 

incorporó equitativamente y según la vocación del sector, 

equipamientos funerarios, de seguridad, infraestructura, 

recreativos, deportivos bienestar social, salud educación y 

cultura. De igual manera, como se muestra en la figura 21 se 

incorporó un uso de suelo mixto entre comercio y residencia, 

dando vitalidad al sector tanto en el día como en la noche.

Figura 23. Uso de suelo propuesto al 2030
Adaptado de POU, 2018

Figura 24. Demografía propuesto al 2030
Adaptado de POU, 2018

1.1.8.6 Demografía

La dimensión demográfica dentro del sector está influenciada 

en todos los aspectos con la morfología urbana, cada 

una de las variables condicionan el aumento o reducción 

poblacional. Para incrementar el índice demográfico se 

propone recuperar y potencializar residencias de carácter 

colectivo y temporal.

Con la intensificación a nivel barrial se prevé recuperar la 

vitalidad de todo el territorio y crecer a nivel poblacional 

entre 120 a 140 habitantes por hectárea como se muestra 

en la figura 23. 

Figura 22. Uso de Suelo
Adaptado de POU, 2018
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1.1.9 Conclusión de la Propuesta Urbana

Tras realizar  el análisis de la situación actual de los barrios 

Larrea y Santa Clara, encontramos potencialidades, 

debilidades y fortalezas, las mismas que se intervinieron 

para desarrollar el nuevo plan de ordenamiento urbano, 

proyectado hacia el 2030, en la cual se divide al territorio 

en 7 sectores cada uno con una vocación  diferente donde 

se propone nuevos equipamientos, repartidos de manera 

equitativa. El objetivo es crear una ciudad más compacta, 

recuperar la residencialidad del sector, que se cubran 

las necesidades de la nueva población y que ayuden al 

mejoramiento integral del sector. 

Figura 26. Master plan
Adaptado de POU, 2018

Figura 25. Master plan dividido en sectores
Adaptado de POU, 2018
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serio problema para la familia, la sociedad y el gobierno.

En el Ecuador según el Registro Estadístico de Defunciones 

Generales del año 2017 la tasa de mortalidad  ha 

empeorado su situación en relación al 2016, con 1.4% de 

crecimiento.

En el gráfico puede observarse que la tasa de mortalidad 

más alta es la del año 1990, alcanzando una tasa de 4,9%. 

Basándonos en estas cifras de la INEC actualmente en 

Quito hay 2 735 987 habitantes, y para el 2030 se pronostica 

que abran 4 975 118 habitantes de los cuales el 2% (9 800 

habitantes) pertenecen a los Larrea y Santa Clara.

De acuerdo a la teoría de la transición demográfica, la tasa 

bruta de mortalidad se verá disminuida con el transcurso de 

los años, esto como resultado de las mejoras en tecnología, 

medicina y en general cobertura de salud. 

Según Chackiel (2004), a partir de la década del cincuenta, 

América Latina empezó a tener un descenso en las tasas de 

mortalidad, como resultado del incremento en la esperanza 

de vida en la región. 

En el presente año existirá un aproximado de 216 

Clara para el año 2030.

El centro funerario responde a los objetivos nacionales de 

derecho de las Intervenciones emblemáticas para el eje 

1 ( (CNP, 2017)) que cita “A lo largo del ciclo de vida, los 

seres humanos presentan requerimientos especiales bajo 

condiciones específicas. Un enfoque que tome en cuenta 

las necesidades particulares de cada etapa del ciclo permite 

al estado garantizar los derechos de manera efectiva y 

oportuna, bajo consideraciones de pertinencia territorial, 

disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad, 

orientando sus intervenciones en la población desde la 

gestación, primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, 

adultez y adultez mayor, es decir, brindando una vida digna 

y una muerte digna. Teniendo en cuenta que el centro 

funerario ofrecerá un espacio que garantice un servicio 

humanitario y digno para el difunto, seres queridos, amigos 

y familiares” (CNP, 2017)

El propósito de estos equipamientos es mantener la 

costumbre y tradición que se basa en despedir a la persona 

fallecida, dedicándole una ceremonia en presencia de 

todos sus familiares y amigos. Estos eventos para ver 

por última vez al ser querido por lo general se lo lleva a 

cabo en iglesias o instituciones públicas, en espacios que 

son adaptados forzadamente a edificaciones o casas que 

no están diseñadas o constituidas para brindar servicios 

funerarios.

Actualmente  existen pocas funerarias que se preocupan por 

el diseño de sus espacios y el entorno donde las personas 

fallecidas  serán veladas, lo que se ha transformado en un 

1.2. Planteamiento y Justificación del Tema del Trabajo 

de Titulación

1.2.1. Introducción

El territorio resultante de la unión de los dos barrios fue 

divido en 7 sectores que se encargan de ir activando toda la 

zona. Estos sectores se convierten en micro centralidades 

o piezas urbanas donde se implementaron equipamientos, 

espacio público activo y diversidad de usos de suelo.

Los equipamientos propuestos en el nuevo plan urbano 

responden a las necesidades de la zona de estudio y 

cumplen con los parámetros que están establecidos en la 

normativa (172) como son: tipología, radio de influencia, 

lotes mínimos y población base. 

 1.2.2 Justificación

El terreno de estudio se encuentra ubicado en el sector 7 

de la propuesta urbana, en las calles Alonso de Mercadillo y 

Jacinto Moran, el sector se caracteriza por sus edificaciones 

patrimoniales, culturales y religiosas. Según el análisis, 

diagnóstico y propuesta de la zona, se obtuvo como resultado 

que existe un déficit de espacios que brinden servicios de 

velatorio. Los dos funerarias existentes no cumplen con los 

requerimientos necesarios dispuestos en la normativa, por 

lo que en el plan urbano se ha propuesto reubicar a todas las 

funerarias que están implantadas actualmente y trasladarlas 

a un solo sector que cubrirá un radio de influencia de 2000 

m, abasteciendo a la población del barrio Larrea y Santa 

Figura 27. Porcentaje de Mortalidad en el Ecuador
Adaptado de INEC, 2010
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El área establecida para la Funeraria se basa en el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito 

que establece que este equipamiento de escala sectorial  

debe abastecer a un radio de influencia de 2000 m2, por este 

motivo el equipamiento se ubica justo al límite del territorio 

para que abastezca a los dos barrios.

1.3. Objetivos Generales

Analizar y desarrollar un espacio óptimo para el 

funcionamiento de la Funeraria, entendiendo el profundo 

peso simbólico que posee. Concebir el proyecto como un 

En el barrio Larrea existen dos funerarias( Funeraria Renacer 

y Servicios exequiales Terán. En la propuesta urbana se 

reubicó todos los  equipamientos con el fin de zonificarlos 

de acuerdo a su vocación. Actualmente estas funerarias no 

cumplen con la normativa ni con el carácter funerario  que 

necesita este equipamiento, por lo que es necesario diseñar 

una funeraria que cumpla con estas características.

1.2.3 Ubicación y Delimitación

El proyecto a desarrollarse está ubicado en barrio ¨Santa 

Clara¨ en el sector 7, en la calle Jacinto Morán entre Alonso 

de Mercadillo y Luis Cordero.

defunciones y como expectativa futura basándonos en la 

tasa promedio que se ha presentado durante los pasados 

13 años. Para 2030 la funeraria propuesta deberá atender a 

292 defunciones que el 4% de la población total dentro del 

área de estudio (POU, 2018).

La funeraria se implantó en el sector 7 porque actualmente 

tiene compatibilidad con los equipamientos colindantes 

(Iglesia Santa Clara de Milán y Circasiana), es así que 

en el plan urbano se generó una micro centralidad de 

vocación sacra, religiosa, cultural en el que están incluidos 

equipamientos de centro cultural, centro de culto y casa 

comunal con sus respectivos espacios públicos. 

Figura 29. Ubicación Equipamiento Funeraria
Adaptado de POU, 2018

Figura 30. Radio de Influencia Funeraria
Adaptado de POU, 2018

Tabla 1. 
Población Barrios Larrea y Santa Clara

Adaptado de INEC, 2010

Tabla 2. 
Tipología Equipamiento

Adaptado de DMQ, 2010

Figura 28. Zona Cultural, Sacra 
Adaptado de POU, 2018
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• Analizar parámetros de viento, radiación, acústica, 

materialidad para el confort del usuario en la funeraria 

• Diseñar un equipamiento con un sistema de bajo consumo 

energético.

• Plantear un sistema estructural que se adapte a la función 

de cada espacio.

1.5 Metodología

El Trabajo de Titulación se desarrolla en dos etapas. La 

primera se basa en el análisis y diagnóstico del entorno 

urbano que se lleva a cabo en Noveno semestre, en el Taller 

de Proyectos. 

En esta etapa los estudiantes del taller establecieron un nuevo 

plan urbano para los Barrios Larrea y Santa Clara con el fin 

de solucionar globalmente los problemas del sitio. Dentro 

de las estrategias se incorpora nuevos equipamientos, los 

cuales se desarrollan como proyectos arquitectónicos de 

titulación.

A partir de la asignación individual de cada equipamiento 

creado, el estudiante junto con un docente guía desarrolla el 

proyecto en su totalidad en base a los siguientes momentos 

del diseño:

1.   Antecedentes e Introducción

Esta fase presenta un resumen de los antecedentes del 

sitio, la situación actual y el pronóstico establecido para el 

2030. 

• Generar contrastes arquitectónicos entre recorridos y los 

espacios de velación.

• Generar  volumetrías arquitectónicas que respondan al 

lenguaje funerario

• Usar materiales de contraste para crear diferentes 

atmosferas para el usuario 

• Utilizar una malla geométrica y simétrica en el diseño de 

la funeraria para representar la divinidad dentro de la vida y 

la muerte 

1.4.2 Económicos

• Desarrollar espacios y servicios funerarios accesibles 

económicamente a la clase social media que reside en el 

sector del barrio Larrea y Santa Clara con el fin de entregar 

al usuario un servicio digno e igualitario.

• Impulsar la imagen del centro funerario como un espacio 

óptimo para ofrecer servicios funerarios y asesoramiento en 

procesos, mas no con el hecho de hacer sentir al usuario 

que se está haciendo negocio en un momento de pérdida.

1.4.3 Técnicos Funcionales (Medio Ambiental, 

Estructural y Constructivos)

• Estudiar estrategias y conceptos de arquitectura sustentable 

que permita crear espacios con confort ambiental, que serán 

aplicadas al proyecto de acuerdo con un previo análisis 

bioclimático.

proceso de curación para los usuarios, determinado por 

transiciones, permanencias, límites y temporalidad que 

conducen a la compresión de ciclo de la vida.

1.4 Objetivos Específicos

1.4.1 Urbanos

• Generar un contraste entre espacio público y privado, 

aislando las actividades sacras de la funeraria de las 

actividades laicas del contexto urbano.

• Generar conexión entre las plazas de vocación sacra 

ubicadas en la calle Alonzo de mercadillo y el espacio 

público de la funeraria.

• Generar compatibilidad de usos entre las actividades 

colindantes del sector de estudio y las actividades laicas de 

la funeraria.

1.4.2 Arquitectónicos

• Generar contrastes arquitectónicos entre los espacios de 

meditación y los espacios sociales en base al nivel de luz y 

sombra en el espacio.

 

• Generar contrastes arquitectónicos entre los espacios 

privados y públicos en base a llenos y vacíos.  

• Generar contraste de cromática en base a colores aptos 

para una funeraria.
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1.6 Cronograma de Actividades

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Significación y el rol del area de estudio 
Situación actual del area de estudio 
Prospectiva del área de estudio
Sintesis de la propuesta urbana 

Objetivos específicos 

Teórias y Conceptos: 
Proyectos Referentes (Estudio de casos) 
Planificación Propuesta y Planificación Vigente 
El Sitio: 

El entorno: 

Desde la investigación teórica 

Desde el Espacio Objeto de Estudio 

Desde el Usuario del Espacio 

Marzo Abril Mayo Junio

 Antecedentes e 
Introducción 

Planteamiento y Justificación del Tema del Trabajo de Titulación:
Objetivos generales
Metodología

Cronograma

Antecedentes

CAPITULO 1

Fase Propuesta 
Espacial

COMPONENTE

Introducción al capítulo

InvesRgación 
teórica

El objeto de 
estudio 

Diagnóstico o 
Conclusiones

Fase de 
Investigación y 

Diagnostico

CAPITULO 5

Finales
Anexos 
Bibliografía 
Conclusiones y Recomendaciones 

Proyecto Final o Definitivo
Anteproyecto Arquitectónico 
Plan Masa

InvesRgación del usuario del espacio

Objetivos Espaciales 

El Concepto 
Estrategias espaciales 
Programación 

Fase Conceptual

CAPITULO 2

CAPITULO 3

CAPITULO 4

Tabla 3. 
Cronograma de Actividades

El desarrollo de este tema permite mostrar la justificación y 

pertinencia del proyecto a desarrollar.

 2.  Fase Investigación y Diagnóstico

Como segundo pase se investiga los componentes y 

elementos únicos que va poseer el espacio arquitectónico  

que se realizara, mediante esta investigación se analiza 

referentes nacionales e internacionales para comprender 

la aplicación de cada teoría, lo cual nos permite mejorar la 

visión del proyecto.

3. Fase Conceptualización

Se plantea objetivos, el concepto, las estrategias espaciales 

y la programación urbano-arquitectónica y tecnológicas que 

el proyecto seguirá.

4. Fase Espacial

Presenta espacialmente todo el desenvolvimiento de las 

etapas previas hasta llegar a la forma y función. Esta fase 

presenta a detalle cada componente del desarrollo del 

proyecto.
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y funcionalidad del espacio físico, esto con el fin de honrar la 

memoria del fallecido.

Es por esto, y por lo trascendente que resultan estas 

ceremonias de tradición y costumbre, que se ha elegido 

desarrollar esta propuesta de tesis de Arquitectura, con 

la finalidad de contribuir y aportar al sector de estudio un 

equipamiento de carácter funerario que cumpla con un 

diseño de culto y veneración al difunto, así mismo, generar 

una atmósfera adecuada al ser querido que asistirá a velar 

a la persona fallecida.

.

2.2.1.1 Servicios Funerarios

La funeraria es una unidad de negocio que brinda servicios 

de sepelio, incineración y servicios de velación y funerarios 

para el fallecido. Estos servicios pueden conformar los 

arreglos de la velación, el funeral y la facilitación de una 

capilla para dicho evento.

Las funerarias ofertan los servicios acordes a la preferencia 

de los familiares, y, en ciertas ocasiones, a preferencia del 

fallecido si así se hubiese acordado. La empresa funeraria 

toma cargo de la documentación necesaria: autorizaciones, 

certificados de defunción, requerimientos y permisos del 

camposanto, así mismo, arreglar el obituario para la prensa, 

el mismo que sirve para dar a conocer a la población, de igual 

manera, se encargan de los arreglos florales, movilización a 

la funeraria y de esta al camposanto.

Tradicionalmente, un servicio fúnebre consiste en la velación, 

una ceremonia o misa en la iglesia, que de preferencia es 

realizarse en el presente plan de titulación. Se examinan las 

propiedades formales de acuerdo a las teorías previamente. 

Para finalizar, se presentará un estudio tanto de sitio 

como de contexto y el lugar donde se situará el proyecto, 

determinando las conclusiones de la fase de diagnóstico.

2.2 Fase de Investigación

2.2.1  Investigación Teórica

El luto resultado de la penosa pérdida de un ser querido da 

como resultado una fase de pena y duelo, el mismo en el 

que los familiares remanentes residen por un largo periodo.

Como es tradición y costumbre en diversas poblaciones 

del mundo, a la persona fallecida se la despide con una 

ceremonia en la cual forman parte familiares y allegados, 

con la intención de que sea vista por una última vez. Lo 

común es que esta clase de eventos sean desarrollados en 

espacio público en las denominadas funerarias, las mismas 

que brindan el servicio de velación al individuo que ha 

fallecido.

Se debe tener especial consideración que, en este tipo 

de eventos, y en honor a la persona difunta, prima la 

paz y la consideración tanto al fallecido como a sus 

familiares y asistentes del  evento. Esto trae consigo varias 

consideraciones y que el evento se desarrolle dentro de 

un ambiente de respeto y en un lugar que se acorde a la 

situación, dentro del cual se garantice la tranquilidad, confort 

2. CAPÍTULO II: FASE DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓS-

TICO

2.1 Introducción al capitulo

Posterior a ejecutar la fase de diagnóstico fue posible 

evidenciar las dificultades y capacidades de los barrios 

Santa Clara y Larrea. Estos barrios formaron parte del plan 

de ordenamiento territorial para vitalizar la zona, en la cual se 

propone nueva infraestructura, potenciar lo equipamientos 

existentes y cubrir el deficit de servicios para la población 

proyectada en el 2030. Igualmente se determinó el estado 

actual de la zona estudiada, se justificó la propuesta y se 

plantean los objetivos y alcances del presente proyecto.

En este capítulo se ejecutará un análisis  teórico referido a  

la función, concepto y precedentes históricos de la funeraria.

Además, se estudiarán las teorías urbanas que facultarán 

una mejor comprensión que permitirá diseñar el  espacio 

en relación a su contexto. Se considera diversos postulados 

arquitectónicos que clarificaran los enunciados de forma y 

función que debe tener el proyecto.

Posteriormente, se analizará el componente estructural, 

tecnológico y medio ambiental que contribuirán al proyecto 

en el sustento tanto técnico como constructivo. De la misma 

manera se desarrollará el análisis de referentes urbanos 

y arquitectónicos, tanto nacionales como internacionales, 

establecidos de acuerdo a su semejanza con el proyecto a 
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Platón se refiere a la muerte con el desprendimiento del 

alma para alcanzar el mundo divino y dejar atrás el mundo 

terrenal, así mismo, se refiere a la geometría que abarca 

los dos mundos(terrenal y divino )y para Pláton cada figura 

geométrica tiene un simbolismo; el tetraedro representa el 

fuego, el icosaedro representa el agua, el cubo simboliza el 

mundo terrenal , el octaedro representa al aire y el circulo 

el mundo divino, la perfección lo ideal,( Platón , geometría , 

2015.p.23 ).

 2.2.1.2  Antecedentes Históricos

2.2.1.2.1  Antecedentes Históricos Mundiales

Las ceremonias y tradiciones funerarias no solo constan 

de la preparación y homenaje del difunto, sino también con 

el regocijo de los allegados y la presencia del espíritu del 

difunto entre ellos. Estas ceremonias son muy diversos 

alrededores del mundo y de las distintas épocas.

Se debe tomar en consideración que el desarrollo de las 

ceremonias fúnebres van de acuerdo al tipo de creencia 

religiosa y la percepción sobre la muerte. Es por esto que se 

puede enlistar distintos tipos de ceremonias como velorios, 

entierros, calcinamientos, embalsamientos, cremaciones, 

la construcción de monumentos, ofrendas, entre otras 

alrededor del mundo.

al alma que representa la divinidad.

A pesar de esto, la relación entre estas está enmarcada en 

el orfismo ( creencia del alma inmortal ), lo que las hace 

diferentes. El cuerpo  es envase para el alma al que le 

debe su razón de ser y facultades. El alma debe sanearse 

mientras permanece dentro de él.

2.2.1.2.1  Platón

El alma, con su característica de inmortal, está sujeta a la 

reencarnación. Platón utiliza este concepto del orfismo, pero 

lo explica de manera distinta. Abarca este tema en los libros 

“Fedón” y “Politeia”.

La reencarnación en la obra Fedón es donde Platón propone 

que el alma se acostumbra a vivir dentro del cuerpo. Cuando 

el cuerpo perece, las almas deambulan por los cementerios 

hasta que, impulsados por la voluntad corpórea, reencarnan 

en otro cuerpo humano o animal. Si el alma ha sido bondadosa 

en vida tendrá la posibilidad de reencarnar en una persona 

honesta o animal dócil (Fedón de Platón , 2013, p.22.)

De otro lado en la Politeia, Platón argumenta que hay un 

número determinado de almas, y si a todas se les daría 

sanción o premiación perpetuo la Tierra quedaría desolada. 

Conjetura un periodo de vida de máximo cien años para 

los cuerpos y para las almas diez veces dicha cantidad 

en la tierra, es decir mil años. Posterior a ello las almas 

reencarnaran de nuevo.

aquella a la cual el fallecido asistía (o en una capilla) y la 

cremación del cuerpo.

Por lo general la funeraria separa una o varias áreas para 

que los familiares se reúnan en el transcurso de la velación. 

Este espacio puede constar de un área en donde se ubicará 

el féretro, donde los allegados pueden acercarse a brindar 

sus respetos. Se debe contar con otros espacios designados 

a la administración de la empresa, atención a los asistentes, 

cafetería, servicios médicos, ofrendas florales, entre otros.

(Diseño del proceso de un servicio funerario, pag 86 , 2006)

2.2.1.2  Dualidad 

Basados en una perspectiva de carácter dualista los seres 

humanos estamos conformados por dos partes primordiales: 

el alma y el cuerpo.

Según el catolicismo, el alma es la parte de carácter 

divino y lo que nos da nuestra característica humana. Fue 

previamente concebida al cuerpo y es inmortal. No varía y 

no se ve afectada por los impulsos del mundo terrenal.

El cuerpo tuvo un nacimiento y es mortal, lo mismo que lo 

hace mutable, es decir, el cuerpo sufre alteraciones, estados 

, procesos de cambio hasta llegar a su fin que en este caso 

sería la muerte . La vida es proporcionada por el alma y es 

su principio fundamental. Así mismo, el cuerpo es el culpable 

de enredos amorosos, enemistades, disputas e ignorancia.

Nos referimos asi al cuerpo ya que se entiende a este como 

la representación del mundo terrenal y mundano, contrario 
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largo periodo de transformación se evidenció su creencia 

religiosa, en la que destacaba el poder del Rey y donde se 

presentaba que creían en la vida en el más allá.(Antiguo 

Egipto, 2010,p.212.)

La creencia religiosa de una vida espectral determinó la 

creación de arte, cuya finalidad era plasmar la cultura 

religiosa funeraria.

El cadáver era momificado junto a sus objetos personales 

para para preservar las características del espíritu con el 

cuerpo y emprender en la travesía hacia la vida eterna.

Entre el 2700 a.C y 2200 a.C tuvo desarrollo el antiguo imperio, 

periodo donde el adobe, arcilla y piedra se mezclaron para 

edificar grandes construcciones que cumplían funciones 

funerarias (Donald,2001,p.321).

Las edificaciones funerarias del antiguo imperio eran parte 

de una agrupación en el que por lo general se encontraba 

la pirámide principal, el santuario funerario junto a la 

misma, un santuario del valle con un muelle y un camino de 

procesión que conectaba a las edificaciones. Junto a estos 

se encontraban pirámides subsidiarias, iglesias, bodegas, 

etc. Estas edificaciones poseían gran belleza y estaban 

construidas para realizar actos fúnebres.

La arquitectura lúgubre egipcia comienza con la construcción 

de mastabas, pirámides e hipogeos. Las mastabas, de 

forma rectangular, estructura en forma de tronco piramidal 

y construidas por lo general de ladrillo, es la forma funeraria 

épocas con mayor representación que hayan logrado aportar 

en la historia y hayan contribuido en la actualidad y en otras 

culturas y épocas (Delabarde,2010. p. 345). 

Dicha investigación se realiza para comprender el cambio 

de costumbres y tradiciones funerarias a lo largo del tiempo 

y como estas influyen en los espacios arquitectónicos hasta 

la actualidad.

2.2.1.2.1  Primeras Culturas

La muerte no se puede evadir, somos seres humanos, 

emergemos, vivimos y fallecemos. En estas etapas hay 

personas que nos acompañan, pero el fallecimiento es en 

donde nuestros allegados, familiares y amigos nos dan su 

tiempo sumergidos en pena, memorias o dándonos una 

despedida. Este evento se realiza en un lugar físico, ya sea 

una vivienda, templo religioso o funeraria, antes del sepelio 

o cremación.

Este es un evento que se realiza con bastante pesar, el mismo 

que se ha transformado de acuerdo a la cultura o periodo en 

el que se desarrollaron. En la antigüedad durante el funeral, 

el finado era dispuesto en su lugar de sepelio, sus allegados 

ponían ofrendas, gran cantidad de comida y bebida para 

que en su viaje no se agote. Otro tipo de ceremonia era la 

incineración y sepultura junto a sus objetos valiosos.

2.2.1.2.2  Egipto

La elaboración de arte egipcio demoró un gran tiempo en 

sus primeros periodos, alrededor de tres mil años. En este 

Los seres humanos somos la única especie en el planeta 

Tierra que sepulta a sus fallecidos. Añadido a esto, en 

diversas sociedades existe la creencia acerca de espíritus, 

almas y vida luego de la muerte. Los ritos fúnebres están 

vinculadas al fallecimiento y honra de una persona, lo cual 

es particular en nuestra especie.

Estas actividades incluyen aspectos psicológicos, sociales y 

simbólicos importantes para los miembros de una 

comunidad. 

Es así que el estudiar las costumbres funerarias de cada 

cultura brindan un mejor entendimiento de la existencia, 

la muerte y la naturaleza del ser humano, el que se puede 

agrupar en sociedades de acuerdo el significado que le den 

a la muerte.

Por ejemplo, en la religión Hebrea, Judía, Árabe, Cristiana y 

Egipcia creen que con el cuerpo se va una parte vital de la 

persona, se practica el embalsamiento de los cuerpos, se los 

sepulta y se llenan los sepulcros con artículos personales, 

comida y regalos para ayudar a que el alma viaje a una 

nueva vida.

Por otra parte, el budismo o hinduismo realizan prácticas 

como la incineración, ya que creen que el alma estuvo antes 

a la vida actual en este mundo, y prosigue tras la muerte en 

otro cuerpo.

Posterior a este marco teórico se enlistarán los antecedentes 

históricos en arquitectura funeraria de las civilizaciones o 
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figura 30 se puede observar al análisis simétrico del diseño 

y construccíon en la fachada principal. Se construyó en 

base a un corte simétrico donde se encuentran 8 columnas, 

permitiendo que el monumento tenga  equilibrio y orden. 

A los originarios de la isla de Creta o Cretenses les 

sucedieron los micénicos, los cuales estaban establecidos 

en el continente y dieron origen a un arte característico de 

ciudadelas fortificadas y gran orfebrería fúnebre. Posterior 

a la invasión doria y la caída de Micenias, el periodo 

“geométrico” marcó el inicio de un arte del que solo quedaron 

restos cerámicos de carácter ritual y funerario.

Este periodo fue denominado “geométrico” dado que las 

piezas halladas poseían dibujos en forma de líneas con 

figuras geométricas. Las mejores piezas fueron halladas en 

un cementerio en los alrededores de Atenas, el conocido 

cementerio de Dipylón.( La grecia arcaica , 2019, p.432 )

Desde sus comienzos, los ornamentos pintados estaban 

conformados por compendios de dibujos lineales 

complementados con círculos y cuerpos geométricos, 

que al transcurrir el tiempo se transformaron en figuras 

iconográficas que generalmente representaban animales, 

personas y principalmente ceremonias fúnebres (Ritos 

funerarios en Grecia Antigua,2013, p.212).

Grecia fue influenciada por la arquitectura funeraria 

y religiosa, que es en donde se afinan los santuarios 

monumentales y lugares de reunión divinos y, sobre todo, se 

perfeccionan dos órdenes arquitectónicos: el dórico y jónico.

(Restos arquitectónicos, pag 100, 2008 )

Existen ciertos elementos determinantes en el diseño 

arquitectónico griego. Principalmente es una arquitectura 

monumental, sin llegar a niveles de exageración como 

en Egipto, que llegaba a niveles colosales. De igual 

manera, conseguían un buen trabajo en equipo, que daba 

como resultado una arquitectura perfecta, equilibrada y 

proporcionada, así como orgánica con elementos que 

decoraban con belleza sus edificaciones (Beltrán,2018, p. 

212).

2.2.1.2.4 Roma

Lo que relacionaba a los romanos y el fallecido era el respeto, 

de igual forma, este último al momento de morir no escondía 

el temor a morir. El pensamiento de una vida más allá de la 

muerte no era común, se creía que la persona que moría 

permanecía en vida por el recuerdo de sus allegados.

La civilización de la Roma antigua creó un arte propio que, 

más antigua y se edificaron para sepultar a los nobles. Sus 

principales propiedades arquitectónicas es el salón funerario 

subterráneo y la ermita que posee un salón velatorio y de 

preparación. Tenía forma de pirámide truncada (Santos,s.f.).

2.2.1.2.3 Grecia

Una de las mayores representaciones oficiales de los ritos 

griegos fueron los templos, en las cuales se realizaban 

oblaciones, sacrificios y celebraciones, siendo la más 

representativa a nivel religioso el matrimonio, nacimientos, 

defunciones, entre otras.

La visión del arte y la belleza del arte europeo-occidental se 

originó y desenvolvió en la antigua Grecia, civilización que 

contribuyó de gran manera con un arte engendrado a reflejo 

y medida del ser humano.

La cronología del arte griego, que se desarrolló basado en 

la simplicidad de su periodo más vetusto hasta la progresiva 

sencillez y mejora técnica, mantenido en su etapa clásica, 

se destacó por una gran conexión interna y por su constante 

búsqueda de la belleza, que dio como resultado simetría y 

concordia.

La arquitectura en Grecia se basa en la búsqueda de la belleza 

y la simetría, busca re interpretar el orden de la naturaleza y 

materializarlos en un diseño arquitectónico simple e ideal, se 

buscaba diseñar de acuerdo a proporciones humanas para 

alcanzar la estética adecuada para la visual del ser humano.

(Los cánones de la belleza en el arte Griego, 2015, p.213 )

Una de las grandes obras de Grecia es el Partenón, en la 

Figura 31. Partenón
Adaptado de Arte Griego, s.f.
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atrio de las iglesias a la ejecución de servicios fúnebres de 

un cementerio (Ritos funerarios de la Antigua Roma, 2013.).

2.2.1.2.5 Renacimiento y Barroco ( Siglo XVI Y XVII )

La esencia del renacimiento llegó a su punto máximo en las 

artes plásticas, a pesar de que en el plano arquitectónico 

esta corriente crea un arte que se basa en la observación del 

entorno visible y en una variedad de cálculos de matemática 

y racionales, como la perspectiva, el equilibrio y la armonía.

Los arquitectos y artistas destacados fueron contratados por 

personajes importantes de esta época, para esquematizar y 

diseñar obras funerarias de consideración.

Los elementos de arquitectura más diversos se conjugaban 

para crear sensación de iluminación que quebrara la 

frontalidad y monotonía de las cornisas, frontispicios y 

fachadas, lo que acentuaba el volumen espacial. 

Así mismo el siglo XVII se destaca por el surgimiento del 

arte iberoamericano y europeo de un estilo, el barroco.

Dentro del cual la integridad clásica del renacentismo se vió 

relegada por lo complejo y tenso de las formas, así como lo 

dinámico de sus composiciones.

El barroco tiene su fundamento en el elogio de la temática 

religiosa, la cual destaca como una de las líneas maestras 

arquitectónicas de la época (Aylaboyer, 2015, p.654).

El Sepulcro  de Piedro y Giovanni de Mecini  pertenece a la 

época renacentista, se puede observar en la figura 32 que se 

bronce resalta el ingreso  de luz en el salón central.

( Panteón de Agripa, 2018 )

2.2.1.2.4 Edad Media

En la edad media la iglesia Católica tenía el poder 

económico y político, tanto es así que la mayoría de las 

obras arquitectónicas fúnebres fueron de temática religiosa.

Por lo general, los cementerios tenían una capilla centrar 

que estaba revestida por un sólido arco sobre un sencillo 

altar. La decoración de las paredes se llevaba a cabo 

con arte pagano. A partir del siglo II d.C se introducen las 

primeras imágenes de Cristo y la Virgen, de igual manera 

eran usados como espacios de reunión.

Para el siglo III d.C bajo el papado de Calixto se da 

surgimiento a consorcios y asociaciones funerarias.

Por medio  del cristianismo se preservó la cercanía entre el 

lugar de oración y el cementerio, dedicando una parte del 

a partir de descubrimientos de sus antecesores griegos 

y etruscos, incorporaron formas y estilos de los pueblos 

que conquistaron, situando sus elaboraciones a partir de 

elementos de su pragmática y ecléctica cultura.

La arquitectura fúnebre y religiosa romana no añadió 

novedad tipológica importante, al contrario, se basó en 

formas griegas. A pesar de esto, destaca en su arquitectura 

un mayor sentido estético. Se proliferó las decoraciones y 

las molduras.

Se basaron en la bóveda y el arco para resolver espacios 

internos de gran tamaño y añadieron elementos nuevos 

de apoyo, como gruesos muros y pilastras anchas, que 

excluyeron a las columnas a un cargo únicamente decorativo 

(Monés, s.f.).

Los romanos ejecutaron sus técnicas y elementos de 

construcción hasta conseguir gran resistencia, economía 

y dureza. Utilizaban materiales como la piedra, ladrillo y 

argamasa, siendo estos 2 últimos poco sutiles a la vista, por 

lo cual se revestían con mármol.

El pantéon se caracteriza por el pórtico en su entrada con 

ocho columnas, su altura es de 12 metros y estas esconden 

la gran sala posterior del panteón, las columnas soportan el 

friso triangular. 

Dentro de la cúpula; lugar mas simbólico del Panteón  se 

encuentra un óculo de nueve metros de diámetro en la 

cubierta con la función de iluminar el salón centralmente. 

En la figura 31 se observa que la materialidad de mármol y 

Figura 32. Panteón
Adaptado de Panteón de Agripa, 2018
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en las afueras de la ciudad, obteniendo extensiones más 

grandes para su construcción con espacios ligados a la 

naturaleza, que se convierten en grandes jardines o parques, 

en donde se priorizó el trabajo en generar paisajismo.

En 1918 se finaliza en Estocolmo – Suecia la construcción 

del Cementerio de Woodland, la que poseía una arquitectura 

articulada en sus interiores, que conservaba la forma del 

bosque donde fue construido, lo que generaba variedad de 

recorridos interesantes para el usuario. Su ingreso remata 

en una cruz hecha en granito, con un pórtico que abarca un 

crematorio y cantidad de capillas secundarias. Fue realizado 

por Sigurd Lewerentz y Erick Gunnar Asplund (Plazola, 

1977, p. 154).

En este periodo nacen las agencias funerarias como 

establecimientos organizados, destacando más al difunto, 

renovando las lápidas que eran muy simples a lujosos 

mausoleos familiares o cementerios – parques grandes, lo 

que creaba espacios para la vida colectiva e individual.

El personal empezó a capacitarse para desarrollar nuevas 

tareas y dar un buen servicio en dichas agencias. Igualmente, 

aparecieron nuevos negocios en la industria funeraria, como 

las oristerías, aseguradoras de vida, fábricas de ataúdes, 

entre otros. El principal objetivo era alcanzar un contraste 

con el pasado, con respeto hacia el cuerpo presente y 

humanizando el tema de la muerte.

En la ciudad de México, en el año de 1964, se edificó la 

Agencia Funeraria Gayosso. Ubicándose dentro de la ciudad, 

esta agencia poseía instalaciones que usaban iluminación 

el factor principal de inspiración y simbolismo de verticalidad 

presente en cementerios para alcanzar la conexión divina, 

es por eso que se usaba árboles como cipreses, pinos, 

palmeras  .( Arte y arquitectura funeraria,2008, p. 276.)

En esta época se varía la imagen y forma de comercializar 

de las funerarias. Disrumpen con la innovación de poseer 

espacios arquitectónicos de esbelta plasticidad junto a 

jardines bien construidos y elaborando una arquitectura 

que se incorpora al paisaje, lo que sirve de referente a nivel 

internacional (Funerarias del Modernismo, 2009, p.67).

2.2.1.2.7 Siglo XX

En este siglo se da inicio al surgimiento de prácticas 

velatorias de manera más profesional y se establecen normas 

sanitarias en los lugares que dan el servicio. De igual manera 

se da un cambio en la mentalidad y comportamiento de las 

personas sobre los funerales, apartando las demostraciones 

excesivas de pena y dolor, de esta manera estas ceremonias 

se vuelven más reservadas, generando un culto a la práctica 

funeraria.

La cremación comienza a generalizarse, de forma 

especial en Alemania al llegar la Segunda Guerra Mundial, 

principalmente a la gran cantidad de cadáveres de este 

periodo y sus sucesos, es desde aquí donde pasa a formar 

parte de la planificación arquitectónica en los servicios el 

cementerio (Plazola, 1977, p. 78).

Por otra manera, los camposantos comienzan a ubicarse 

resalta la imagen del ser humano, sin dejar atrás la religíon. 

Arquitectónicamente esta conformada por casetones y 

cortinajes, las figuras religiosas son representadas por la 

decoración.( Monumentos funerarios en el Renacentismo, 

2010 )

2.2.1.2.6 Modernismo (Primera mitad siglo XX)

Los autores modernistas no solo tenían por encargo diseñar 

y construir funerarias, de igual manera debían esbozar 

inmobiliario, lámparas, tapices, puertas, etc. La naturaleza fue 

Figura 33. Panteón
Adaptado de Monumentos funerarios , 2010
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entierros de los cuerpos en las iglesias como se realizaba 

antes por tradición, es por ello que se propone lugares 

destinados en las afueras de la ciudad, donde juega un 

papel primordial la arquitectura. En 1872 se construye el 

cementerio San Diego, convirtiéndose en el primero de 

aspecto público en la ciudad.

Esto permitió que se establecieran agencias que presten 

servicios funerarios a las familias de Quito, como la 

Funeraria Nacional (1851), lo que transforma las salas de las 

viviendas en los lugares destinados a recibir a los allegados 

en el funeral de los difuntos (Pesantes, 1988, p. 272). A 

su vez, en 1906, el Sr Néstor Terán inicia la fabricación y 

comercialización de ataúdes en el país, que era parte de los 

servicios velatorios de la ciudad.

En 1993 se establece el Grupo Jardines del Valle, que se 

ubica en el Valle de los Chillos, el mismo que cuenta con 

amplios jardines para meditar y la reunión familiar. Cuenta 

con capillas, oristería, tumbas, osarios y columbarios. 

Implementaron servicios nuevos que otras empresas 

funerarias no lo ofrecían.

Por otra parte, en 1994 se construye el Camposanto 

“Monteolivo”, ubicado en el sector de Nayón, el mismo 

que es considerado un patrimonio natural de Quito por su 

ubicación y ambiente que resulta por sus visuales. También 

posee salas funerales, capilla, orería, bar, osarios, nichos, 

columbarios, árboles para colocar cenizas y unidades de 

cremación, entierro y restos, lo que brinda un servicio total 

y completo tanto para los allegados como para el difunto, 

directa en diferentes zonas para resaltar determinados 

elementos internos, especialmente las salas velatorias. Así 

mismo, los espacios privados y públicos estaban en distintos 

niveles, de forma que los allegados no vean las actividades 

relacionadas a recibir y preparar el cuerpo, lo que sirvió de 

referencia y estableciendo nuevas tendencias que otras 

empresas de la época las fueron implementando.

Conforme pasó el tiempo, se comenzó a apreciar el acto 

funerario a modo de una procesión, como se realizaba en el 

pasado, en el cual las personas recorrían según su creencia 

de un espacio u otro para brindar respeto al fallecido. Así 

surgió la espacialización de los recorridos que formaban 

parte de las diversas actividades y espacios, a fin de que 

la experiencia prevalezca sobre la organización en todo 

aspecto.

Este es el caso del Cementerio Parque Defilgualada, ubicado 

en Barcelona – España, que fue diseñado por Carme Pinós 

y Enric Miralles. Su construcción se dio inicio en 1968 y 

terminó en 1994. Este proyecto se concibió como “la ciudad 

de los muertos”, de forma que vivos y muertos se acercaran 

en alma. En la entrada principal se ubica un camino que 

lleva, en forma de procesión, hasta la sección de sepulcros, 

la que posee una serie de cambios entre sus varios lugares, 

son vistas al paisaje Cataluña, que brinda calma y serenidad 

para reflexionar

2.2.1.2.2 Antecedentes Históricos Ecuador

Llegada la modernidad a la urbe, se comenzó a prohibir los 

y completo tanto para los allegados como para el difunto, 

transformando el concepto que se tenía de las funerarias en 

ese momento.

Por la demanda, extensión y congestión, se comenzó a 

edificar camposantos en concordancia a la ciudad, como el 

edificio Memorial. Esta construcción posee todos los servicios 

funerarios conjugados en un solo lugar, como la adecuación 

de nuevos servicios como un centro de asistencia emocional, 

cuidados a niños y suites de meditación y descanso.

En la actualidad, las empresas velatorias brindan en esencia 

los mismos servicios, únicamente variando en la concepción 

de espacios acorde a la ubicación. Así mismo, adecuando 

tecnología nueva y de lugares especializados para el 

cuidado mental y físico de los allegados del fallecido, en 

ciertos casos.

Entre las organizaciones más reconocidas en Quito están:

● Sociedad Funeraria Nacional (1851). 

●         +Grupo Jardines del Valle (1993).

● Camposanto Monteolivo (1994).

● Memorial Necrópoli (2012).
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2.2.1.3 Linea del tiempo

Figura 34. Linea del tiempo
Adaptado de Arquitectura, Pintura y Escultura, s.f.

2.2.1.3 Conclusiones

Figura 35. Conclusiones 
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Figura 38. Ocupación de Suelo
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

2.2.1.3.1.4 Permeabilidad

La imagen urbana está compuesta por el espacio construido 
y como este se relaciona con el usuario. 
La forma en como el usuario se percata del espacio determina 
como se orienta y es legible en la ciudad. La Funeraria dentro 
en la ciudad aparte de ser legible debe producir identidad 
entre el espacio público y el volumen.

vial, ambos conjugados funcionan como un instrumento que 
facilita el enlace global tanto de las edificaciones como del 
espacio urbano, transformando al usuario en el protagonista

Por lo tanto la Funeraria debe ser un espacio inclusivo, que 
permita un desplazamiento universal tanto en el espacio 
urbano como en el interior de la edificación, conviertiendo al 
usuario como el protagonista principal.

2.2.1.3.1.3 Ocupación de Suelo

El suelo está apreciado como un bien que cada vez es más 
carente. La urbanización intenta alcanzar las condiciones 
aptas para la habitabilidad del usuario.

Los lineamientos urbanos facultan que cada construcción 
tenga óptimas áreas abiertas, lo que evita el hacinamiento 
o densidad en el trazado urbano reducido. Se genera orden 
en el medio con una correcta ocupación del suelo, lo que 
da áreas para la interacción social. La Normativa dicta que 
se incluyan espacios verdes, patios y espacio público para 
crear  vacíos que generen permeabilidad urbana , ventilación 
e iluminación natural.

2.2.1.3 Teorías y Conceptos
 

2.2.1.3.1 Parámetros Urbanos

2.2.1.3.1.1 Espacio Público

Se entiende al espacio público como el lugar donde se puede 
transcitar libremente y es de propiedad urbana, este toma 
importancia cuando el usuario se identifica y se apropia del 
lugar.( El sentido urbano del espacio público, 2016, p. 212 ).
El ambiente en el que nos encontramos marcha acorde a 
las actividades que desempeñamos y como vivimos en él, 
es por ello que cualquier cambio que se realice en el entorno 
debe tener y promover la participación del usuario.
Se debe implantar de forma correcta una funeraria, debe 
tener compatibilidad de uso con los equipamientos 
colindantes y  tener espacios públicos que conecten entre si 
el trazado urbano como se puede ver en el diagrama de la 
figura 35................................................................................. 

Figura 36. Espacio Público
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

2.2.1.3.1.2 Accesibilidad

La ciudad se compone por la forma del diseño y el sistema Figura 39. Permeabilidad
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

Figura 37. Accesibilidad
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.
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2.2.1.3.2.4 Terrenal / Divino

En la antigüedad, la arquitectura resaltaba por su función 
representativa, la elaboración de cada espacio relacionaba 
la paz y la vida terrenal para representar la muerte.

Por lo general la composición de un lugar sagrado se relaciona 
con la imposición del orden, diferenciando al espacio con el 
contexto sobrante. Dada la tipología del proyecto, el cambio 
del espacio debe generar en el usuario un nexo entre la vida 
y muerte.

de diseñar un proyecto, jugar con la disparidad permite 
que el entorno urbano se beneficie, la conversación entre 
opuestos resalta características que inicialmente no se ven.
(Arquitectura de contraste, 2026, p. 654 )

Los espacios de la Funeraria deben crear un vínculo de 
armonía entre el alma y la muerte, de esta forma el ambiente 
proporcionara paz a todos los seres queridos del difunto.

2.2.1.3.2.3 Luz y Sombra

La luz conforma el espacio y el tiempo, cuando se utiliza 
correctamente se puede clasificar los elementos de la 
composición arquitectónica. La luz es la oposición directa 
de la sombra, los dos no existen individualmente. Esta 
característica es evidente por medio de la vista y posibilidad 
jugar con el estado de ánimo de los usuarios

Tadao Ando menciona que la arquitectura debe entenderse 
como un área silente, donde la intangible belleza, referente a 
la sombra y luz, que se le da al usuario a través del espacio.

2.2.1.3.2 Parámetros Arquitectónicos

2.2.1.3.2.1 Dualidad

El volumen arquitectónico debe generar varias experiencias 
en un mismo espacio.
Gonzales define que la edificación de los espacios debe 
permitir recrearse con la mente de los usuarios, de forma 
que sin importar el uso que se le dé a la edificación, se lo 
sienta como un espacio que brinde seguridad y comodidad.
El proyecto a desarrollar se debe concebir mediante un 
concepto, con el propósito que cumple a fondo la función de 
una Funeraria que integra una mezcla de opuesto, la vida y 
la muerte. Tomando como base los opuestos de un ciclo que 
inicia en nacer y termina en la muerte se usa  la teoría de la 
dualidad para materializarla arquitectónicamente 

2.2.1.3.2.2 Contrastes

Se establece como la desigualdad visual entre un elemento 
y su entorno. La arquitectura cambia como se ve el fondo 
y la figura. Esta diferencia puede darse por forma, textura, 
tamaño y color. La arquitectura no tiene normas al momento 

Figura 40. Dualidad
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

Figura 41. Contrastes
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

Figura 42. Luz y Sombra
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

Figura 43. Terrenal / Divino
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.
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2.2.1.3.2.8 Luminancia

La iluminación se ha vuelto primordial en la arquitectura y 
espacio. Tal y como cada edificio logra diferenciarse a través 
de los códigos de su medio, la iluminación estará dedicada 
a cambiar la expresión del espacio, participando en el 
ambiente, estética y emociones del usuario.

El objetivo de la iluminación es encontrar soluciones 
alternativas para que favorezcan la relación contexto-
usuario. La luz permite que el arquitecto busca conceptos 
nuevos para ejecutar el proyecto. La elaboración del de la 
luz plasmado en la arquitectura mejora la obra cuando se 
llega a entender la interacción entre el espacio y la luz, y se 
alcance dar un significado expresivo acorde a cada obra y 
dependiendo lo que se quiera demostrar.

Aprende nuevas tecnologías , utilizar nuevos métodos acorde 
a la construcción, enriquecerse de nuevos conocimientos en 
materialidad y jugar con la volumetría permite destacar la 
iluminación en  el espacio arquitectónico.

La proporción entre el usuario y el elemento cambia según 

la meta final del espacio arquitectónico. La escala establece 

la jerarquía de cada componente dentro de la edificación.

2.2.1.3.2.7 Tono

Piero Bottoni es el arquitecto que hace mención de una 

manera más concisa a la variación del peso visual a través 

del color.

De la misma manera, en como acota el arquitecto-pintor en 

el manifestó que exhibe en 1927, acerca del “Cromatismo 

Architettonico”, el color logra cambiar como se percibe las 

propiedades visuales de la edificación y específicamente en 

su centro de gravedad, su peso.

De acuerdo a como se disponga la regulación de la 

luminosidad del color en forma ascendente o descendente 

se logra que el baricentro de la edificación suba o baje. A 

los colores más cálidos y obscuros corresponde una mayor 

sensación de “volumen-color-masa”:

2.2.1.3.2.5 Liviano / Pesado

La masa de la edificación, refiriéndose está basado en 
la compacidad y materialidad del volumen. Es así que la 
experiencia que brinda la pesadez o ligereza del espacio 
permite hallar a cada usuario por su propio significado y 
comportamiento en el duelo.

El peso del volumen, tiene lo que no se ve, ausencia y 
silencio, provoca ligereza al usuario, dándole estabilidad al 
momento de enfrentar la realidad de la muerte.

2.2.1.3.2.6 Escala

La impresión que provocan las construcciones que se 

configuran sin comprender la escala humana, alcanzan a 

ser el resultado de fríos e impersonales espacios, quitando 

vitalidad y calidez que una escala distribuida puede dar a 

sus usuarios.

Figura 44. Liviano / Pesado
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

Figura 45. Escala
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

Figura 46. Tono
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.
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irse para adelante.

Otra manera es mediante el material. Las personas están 

acostumbradas a como se perciben determinados materiales: 

el cemento es granulado y áspero, el acero duro y liso. 

Estos se pueden manejar para que el espectador imagine y 

comprenda como se sentiría un material sin haberlo tocado 

aún.

Finalmente, la interacción sutil y la elección de materiales 

pueden crear juntos una experiencia excepcional del tacto y 

la vista a la vez. Casi se transforma en una interacción entre 

el espectador y el edificio. Cada iluminación y textura crea 

un intercambio nuevo cada vez.

2.2.1.3.2.11 Dirección

La forma arquitectónica es el punto de contacto entre el 

espacio y la masa. Las texturas, las formas arquitectónicas, 

la modulación de la luz y sombra, los materiales, el color, todo 

es combinado para inspirar un espíritu o calidad que articule 

La función primordial de la línea es la de configurar y 
representar formas, es decir, dar forma visual y dibujar a 
las figuras que se manifiestan en las imágenes. Si se trata 
de palabras, textos o letras pueden estar escritas; si tienen 
objetos, formas o figuras pueden estar dibujadas; o si tienen 
colores, si están pintadas y tienen volumen son sombreadas

2.2.1.3.2.10 Texturas

La textura puede hacer o deshacer un edificio o estructura 

cuando se refiere a diseño. Puede ser elemento o arquitectura 

vital, establecer patrones y facultar al espectador que la 

pieza tiene movimiento en el espacio. Las texturas crean una 

experiencia distinta; permiten el uso de más de un sentido 

a la vez con solo “observarlo”. Las texturas conceden a los 

espectadores no solo ver si no sentir al edificio. ( Color, 

textura y arquitectura contemporanea, 2016,p. 71. )

Una de las principales maneras en que los arquitectos pueden 

crear una textura por medio del diseño es emplear la luz 

para jugar con las dimensiones de la obra. Las sombras se 

analizan para tener profundidad y las áreas altas parecieran 

2.2.1.3.2.9 Contornos

Contrastar contornos irregulares sobresale de forma 
importante sobre lo tradicional o más conocido. En estos 
contrastes lo óptimo es retener la atención del usuario que 
observa ciertos objetos de una composición.

Sin embargo, no se debe abusar en el uso de este tipo 
de contraste, más aún si es combinado con otra clase de 
contraste, ya que podrían ser un punto de atracción visual 
muy fuerte e intenso. Además, terminan generando mucha 
tensión en el espacio que envuelven.( Arquitectura de 
contraste, 2016, p. 76 )

Entre las líneas que se usan para distribuir el espacio en 
una imagen hay líneas de atención que se ocultan entre 
los contornos de las figuras, en los ejes de las formas o 
que se sugieren en las direcciones que el ojo pasa a través 
de las partes más resaltantes. Estas líneas nos permiten a 
descubrir diversas áreas de interés en las que el espacio se 
ha dividido y así entender mejor el mensaje que nos emite 
una imagen.

Figura 47. Luminancia
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

Figura 48. Contornos
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

Figura 49. Texturas
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.
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2.2.1.3.2.13  Conclusión

Al estudiar los parámetros que se van a usar para respaldar 

el concepto de dualidad,se comprende que se tiene que 

trabajar con opuestos, trabajar volumétricamente para 

encontrar puntos de luz que potencien el simbolismo 

arquitectónico funerario, jugar con positivos y negativos que 

representen los vacios y llenos, proyectar los volúmenes en 

dirección a la luz requerida y jerarquizar los volúmenes de 

acuerdo a su uso. El trabajar con opuestos permite que el 

poryecto funerário tenga impacto sensorial en los usuarios, 

se pretende crear espacios que acojan una atmósfera de 

respeto, culto , veneración  a la vida y la muerte.

2.2.1.4 Proyectos Referentes (Estudio de casos)

En la siguiente etapa teórica se ha investigado cuatro refe-

rentes, los mismos que se analizarán en una escala urbana 

y  arquitectónica.

Los parámetros urbanos son de accesibilidad , emplaza-

miento y espacio público , se han escogido estos paráme-

tros con la finalidad de ver la implantación de los proyectos 

y como estos se conectan correctamente al contexto

Los parámetros arquitectónicos son : luz , geometría, con-

traste, materialidad, transición,  organización funcional, di-

rección. Dichos parámetros se han estudiado a partir de la 

dualidad, concepto que se va a usar en el proyecto

2.2.1.3.2.12 Lleno / Vacío

Desde los inicios del siglo XX, varios artistas han logrado 

estimular el vacío para constituir con las formas significativas 

que sean capaces de superar las clásicas dualidades de 

exterior-interior y vacío-lleno. Inicialmente, el vacío fue 

considerado como una materia comprensible que podía 

colocarse en primer plano para robustecer la cualidad 

figurativa del lleno; luego, el vacío empezó a disputar 

con la figura; al final, se transformó en el protagonista de 

la composición. Finalizados los años 20, varios artistas 

explicaron que “creaban con vacío”.

el espacio. La calidad de la arquitectura será establecida por 

la experticia que el diseñador efectué al emplear y relacionar 

estos elementos tanto en los espacios internos como en los 

que rodean los edificios (Edmund N. Bacon. The Design of 

Cities, 1974, p. 54)

La forma es un concepto amplio que abarca diversos 

significados en la arquitectura. Se puede referir a un aspecto 

externo y reconocible como sería la de un asiento o la del 

cuerpo humano que en él se reclina. De igual forma puede 

aludir a un estado especifico en el que algo procede o se 

manifiesta por si, por ejemplo, al citar el agua cuando es 

vapor o hielo.

Tanto en el diseño como en el arte se utiliza a menudo 

para distinguir la estructura formal de una obra, la manera 

de coordinar y de organizar los elementos y partes de una 

composición para generar una imagen con coherencia.

En el entorno de este estudio, la forma recomienda la 

referencia a la estructura interna, el perfil exterior y al inicio 

que proporciona unidad a todo. Con frecuencia, la forma 

incorpora un sentido de volumen tridimensional o masa, 

por su parte el contorno tiende más al concepto de aspecto 

fundamental que rige la apariencia formal, es decir, la 

disposición o configuración relativa de los perfiles o líneas 

que delimitan una forma o figura.

Figura 50. Dirección
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.

Figura 51. Lleno / Vacio
Adaptado de Plataforma arquitectura, s.f.
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Figura 52. Análisis Referente 1
Adaptado de Plataforma Arquitectura,sf
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Figura 53. Análisis Referente 2
Adaptado de Plataforma Arquitectura,sf
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Figura 54. Análisis Referente 3
Adaptado de Plataforma Arquitectura,sf
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Figura 55. Análisis Referente 4
Adaptado de Plataforma Arquitectura,s.f.
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2.2.2  Normativa para Edificación de Servicios Funerarios

Figura 56. Normativa para Servicio Funerarios 
Adaptado de Normas de Arquitectura y Urbanismo, s.f.

Figura 57. Normativa para Servicio Funerarios 
Adaptado de Normas de Arquitectura y Urbanismo, s.f.
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Figura 58. Normativa para Servicio Funerarios 
Adaptado de Normas de Arquitectura y Urbanismo, s.f.

Figura 59. Normativa para Servicio Funerarios 
Adaptado de Normas de Arquitectura y Urbanismo, s.f.
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2.2.3  Investigación del Espacio Objeto de Estudio

2.2.3.1 Análisis Entorno Actual

Figura 60. Equipamientos - Hitos Actual
Adaptado de POU, 2018

Figura 62. Flujo de personas Actual
Adaptado de POU, 2018

Figura 61. Flujo Vehicular Actual
Adaptado de POU, 2018
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Figura 63. Movilidad Actual
Adaptado de POU, 2018

Figura 64. Uso de suelo Actual
Adaptado de POU, 2018

Figura 65. Ocupación de suelo Actual
Adaptado de POU, 2018
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Figura 66. Espacio público Actual
Adaptado de POU, 2018

Figura 67. Morfología Actual
Adaptado de POU, 2018
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2.2.3.2 Análisis Entorno Propuesta

Figura 68. Ubicación Equipamiento Funeraria
Adaptado de POU, 2018

Figura 69. Equipamientos - hitos  
Adaptado de POU, 2018

Figura 70. flujo vehicular
Adaptado de POU, 2018
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Figura 71. Flujo de personas 
Adaptado de POU, 2018

Figura 72. Movilidad
Adaptado de POU, 2018

Figura 73. Uso de suelo 
Adaptado de POU, 2018
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Figura 74. ocupación de suelo
Adaptado de POU, 2018

Figura 75. Alturas
Adaptado de POU, 2018

Figura 76. Espacio Público
Adaptado de POU, 2018
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Figura 77. Contexto - Equipamiento
Adaptado de POU, 2018

Figura 78. Topografía
Adaptado de POU, 2018

Figura 79. Uso de suelo
Adaptado de POU, 2018
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Figura 80. Ocupación de suelo
Adaptado de POU, 2018

Figura 81. Alturas
Adaptado de POU, 2018

Figura 82. Accesibilidad
Adaptado de POU, 2018



45

Figura 83. Asoleamiento y radiación
Adaptado de POU, 2018

Figura 84. Ventilación
Adaptado de POU, 2018

Figura 85. Ruido
Adaptado de POU, 2018
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2.2.4  Proceso Funerario

El dolor por la lamentable pérdida de un ser querido se 

traduce en un período de sufrimiento y duelo, en el que los 

familiares sobrevivientes permanecen un largo tiempo.

La tradición y la costumbre en la mayoría de las poblaciones 

del mundo entero consiste en despedir a la persona que 

ha fallecido dedicándole un evento ceremonial al que se 

invita a sus familiares y amigos a fin de que ésta persona 

sea velada y vista por última vez. Por lo general estos 

eventos ceremoniales se llevan a cabo en un lugar público 

denominado funeraria, donde se le presta los servicios de 

velación a la persona fallecida.

La práctica funeraria,  se trata de costumbres y ritos que 

inician con la muerte física de un miembro de una sociedad. 

El proceso funerario se determina de acuerdo a los deseos 

del ser querido, el diseño parte del manual de funciones, 

indicando el objetivo y las atribuciones de cada paso a 

seguir. 

A continuación ,se describe el servicio funerario con 

la finalidad de establecer las bases necesarias para la 

organización del equipamiento a desarrollar. El diagrama de 

flujo abarca desde la solicitud de servicio funerario hasta 

la sepultura del cuerpo en el panteón. Este aplica para la 

comunidad en general, que necesite y/o requiera un servicio 

funeral.

2.2.4.1  Diagrama de Flujo 2.2.4.2  Descripción Actividades

Figura 86. Instructivo del Servicio Funerario
Adaptado de Reglamento de Cadáveres, 2018

Tabla 4. 
Descripción Actividades Fúnebres
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Los tres ejes indicados en la figura 86 dan soporte y 

desarrollo a la función del equipamiento Funeraria cada 

área del programa es un punto de incidencia para otra 

función, por este motivo los recorridos que se generan 

crean intersecciones que nos permite entender este espacio 

y determina de manera clara que espacios son públicos, 

semipúblicos y privados. El proyecto al busca el estar, 

el recorrer, el observar  del usuario con el fin de generar 

paz en un momento de tanta angustia, separa totalmente 

el recorrido donde el difunto se somete a varios procesos 

hasta su presencia en el área de velación.

ejes que se cruzan, generando recorridos distintos:

El primero es una circulación pública destinada a los 

visitantes, este recorrido dirige a la área administrativa y 

salas de velación; lugar en el que el difunto y el doliente se 

reúnen en un espacio de paz aislado del ruido de la ciudad. 

El segundo eje distribuye los servicios de la funeraria en los 

que se lleva a cabo la preparación del cuerpo para que este 

presentable en el velatorio, este eje se encuentra oculto 

al público. Finalmente, el tercer eje alberga toda el área 

administrativa de la funeraria y espacios que complementan 

a los servicios fúnebres, tales como comercios y cafetería.

2.2.5  Usuario

Dado que el ritual funerario es, en realidad, un proceso 

cultural y curativo de los vivos, tiene como objetivo brindar al 

usuario un espacio íntimo y semipúblico, solo disponible para 

los dolientes respectivos, lo que permite un acercamiento 

lento al acto final. De igual manera los servicios fúnebres 

preparan al difunto  para su viaje al más allá, el fallecido 

es embalsamado para retrasar la descomposición. El 

procedimiento típico de embalsamamiento involucra el 

remplazo de la sangre del fallecido con una combinación de 

químicos preservadores y tintes, aspiración de los órganos 

internos, y preparación de acuerdo a las características 

físicas del fallecido. El uso de maquillajes especiales ayudan 

a que los restos se vean como eran con vida. Si la persona 

fallecida fue desfigurada por accidente o enfermedad, el 

embalsamador puede en ocasiones utilizar técnicas de 

restauración para dejar el cadáver presentable, este proceso 

normalmente esta apartado de las áreas donde las familias 

se reúnan durante el velorio. 

Con lo mencionado, la funeraria es una empresa que se 

encarga del papeleo necesario, permisos, y otros detalles, 

tales como hacer arreglos con el cementerio, y preparar al 

difunto para el velatorio y el funeral siempre facilitando al 

máximo el duro trance por el que tiene que pasar la familia. 

Por este motivo debe estar incorporado por una zona de 

administración encargados de gestionar todos los procesos 

necesarios desde que fallece, hasta que todo el proceso de 

entierro.

Este equipamiento en particular se organiza a partir de tres Figura 87. Ubicación Equipamiento Funeraria. s.f.
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2.2.3  Conclusiones Análisis de Sitio
Tabla 5. 
Conclusiones Análisis de Sitio
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2.2.3  Conclusiones Referentes
Tabla 6. 
Conclusiones Referentes.
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2.2.5  Conclusiones Generales

Los puntos tratados en la fase analítica, establecieron 

parámetros de gran importancia para el diseño del proyecto, 

proporcionando una visión más específica del equipamiento 

y la necesidad de implantarlo en el sector. 

Los antecedentes históricos determinaron condicionantes 

en la configuración de espacios y lo que representa el 

equipamiento en la memoria colectiva e individual de los 

usuarios que lo habitan. Además, cómo ha cambiado el 

pensamiento y los rituales funerarios a lo largo de la historia, 

teniendo como referencia la época de la modernidad, donde 

se realizaron los principales cambios que han dejado huella 

y pautas para la implementación del proyecto.

El análisis de los parámetros teóricos (urbanos, 

arquitectónicos y asesorías) plantean razonamientos 

acerca de los conceptos que se pueden aplicar en el 

desarrollo arquitectónico de la propuesta, de manera que 

sea integral con las estrategias dispuestas en el plan urbano 

del taller. La aplicación de estos parámetros, determinará 

el funcionamiento del equipamiento Funeraria frente a su 

contexto, en este caso en el barrio Santa Clara.  

Para entender la Dualidad se estudió que el alma es 

totalmente opuesto al cuerpo, cuando se conectan 

funcionan perfectamente formando un solo ser, así mismo 

se utilizará opuestos y contrastes que conecten espacios 

arquitectónicos creando un cuerpo arquitectónico funcional.

2.2.4  Conclusiones Usuario

Al realizar el análisis de usuario se definió los lugares pro-

gramáticos compatibles para cada uno, al ser una funeraria 

los recorridos de los visitantes y el difunto no se pueden 

cruzar es por ello que se ha definido que el espacio de tra-

tamiento de difuntos debe ser totalmente privado, una vez 

que el difunto es preparado para la velación es llevado a la 

sala funeraria; único lugar en el que el visitante o ser querido 

verá al difunto. Respecto al número de usuario se dividió en 

administrativos que serán 17 personas, visitantes que son 

aquellos que accederán a la funeraria para velar al difunto; 

la funeraria cuenta con 4 salas funerarias( el número de sa-

las funerarias se decidió en base al número de defunciones 

al dia en el 2030 ) de 80 personas es decir podrán acceder 

240 personas y por ultimo de acuerdo al análisis de numero 

de defunciones se definió que habrán de 2 a 3 sesiones de 

velaciones al día, es decir, accederán  máximo 3 difuntos a 

la sala de tanatopraxia.

Tabla 7. 
Número de Usuario

Tabla 8. 
Compatibilidad de usuario por espacio

Tabla 9. 
Religión Católica
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Todas estas estrategias permitirán que el equipamiento 

cumpla con las necesidades de los usuarios. En conclusión, 

en esta fase de análisis se determinan las pautas para el 

desarrollo del proyecto Funeraria, teniendo varios enfoques 

para su resolución.

3. CAPITULO III: FASE DE PROPUESTA CONCEPTUAL

3.1 Introducción al Tema

En base a las teorías, historia, referentes y análisis del si-

tio estudiadas anteriormente se realiza una conclusión 

arquitectónica y urbana. Las conclusiones, problemáti-

cas y potencialidades dichas en el capítulo II se gene-

raron para crear objetivos y estrategias especializadas 

que ayudarán en la decisiones urbanas y arquitectóni-

cas del proyecto, con el presente antecedente se expli-

cará a continuación el capítulo III para dar una postura 

general y proponer un concepto al proyecto funeraria.

3.2 Concepto 

3.2.1 Dualidad

En base a las teorías de Platón  estudiadas anteriormente 

se utiliza la teoría de la dualidad entre el cuerpo y el alma, 

vida y muerte, mundano y divino para definir el concepto de 

la funeraria.

Para materializar la teoría de Platón la dualidad va hacer 

expresada con el uso de la luz/ sombra y relaciones 

espaciales entre horizontal/ vertical para generar así un 

simbolismo arquitectónico funerario.

El análisis de casos está ligado a los parámetros teóricos 

mencionados anteriormente, de manera que facilita la 

reinterpretación de los parámetros aplicados en sus 

diferentes entornos; así, se adquiere un mejor entendimiento 

de los conceptos y cómo fueron resueltos de acuerdo a los 

factores condicionantes de su entorno, tanto en los ámbitos 

urbanos como en los arquitectónicos. 

Por otro lado, al análisis de situación actual y del entorno, 

facilitan el conocimiento de las condiciones y aspectos 

característicos de la zona donde se implantará el proyecto. 

Además, a través de las distintas temáticas analizadas 

(morfología, movilidad, espacio público y equipamientos), 

se determinaron las estrategias a las que debe responder 

el proyecto, identificando los problemas principales y 

planteando soluciones para la zona. 

Figura 88. Dualidad - Contraste
Adaptado de The Architecture of Light , s.f.

Respecto a la luz y sombra se entiende que el simbolismo 

de este es la conexión entre la vida y la muerte, entre lo 

mundano y lo divino. Al utilizar la luz Cenital como simbolismo 

de conexión entre lo divino, se decide que en los espacios 

de velación se resaltará este concepto, jerarquizando el 

espacio arquitectónico donde se velará al difunto.

Respecto a la dualidad entre vertical y horizontal se define 

que un cuerpo arquitectónico vertical representa la conexión 

con el cielo por su relación espacial y los elementos 

horizontales representan la conexión con el mundo terrenal 

por su proporción y escala.

Figura 89. Dualidad - Contraste
Adaptado de The Architecture of Light , s.f.
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3. 3.1 Conclusiones, objetivos y estrategias urbanas

EQUIPAMIENTOS_HITOS

Conclusión

La funeraria está ubicada en una zona de vocación religio-

so cultural por los hitos y equipamientos colindantes.

Objetivos

Conectar espacialmente a la funeraria con hitos y equipa-

mientos colindantes.

Conectar las actividades sacras del contexto y separar las 

mismas de las actividades laicas.

La teoría de platón explica como el desprendimiento del 

alma se separa de lo mundano para alcanzar el mundo 

divino, así también como al morir el alma logra salir de un 

cuerpo que representa una cárcel para el alma, es decir , 

al morir alcanzamos la plenitud divina y dejamos atras un 

cuerpo mundano.

3.2.2 Carácter arquitectónico funerario 

La intención de diseño para la funeraria es la dualidad y 

como este parámetro permite cumplir con las necesidades 

espaciales del usuario tomando en cuenta que la cultura, 

tradiciones y costumbres han cambiado a lo largo del tiempo.

Es por ello que la funeraria cuenta con espacios de contraste, 

es decir se diseñará espacios abiertos y otros muy cerrados 

Figura 90. Desprendimiento del alma
Adaptado de Teoría de Platón, s.f.

espacios donde la luz invada el lugar y otros donde solo 

existe pequeños rayos de luz donde se resalte al difunto.

Se diseñará espacios donde los parientes mas cercanos 

tengan un lugar mucho más privado y ensimismado para 

velar a su ser querido. Estos espacios necesitan filtros para 

aislar el ruido , la luz , la vida urbana y el contexto inmediato 

con el objetivo de crear una atmósfera idónea para los seres 

queridos y el difunto.

3.3 Objetivos y estrategias espaciales

Se analizan los problemas y potencialidades para generar  

objetivos y estrategias especializadas que facilitarán el 

emplazamiento y diseño  correcto del espacio urbano 

arquitectónico de la funeraria.

Figura 91. Dualidad luz / sombra
Adaptado de Iglesia brutalista, s.f.

Figura 92. Espacios laicos - Sacros
Adaptado de Arquitectura y Cristianismo, s.f.
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MOVILIDAD

Conclusión

El peatón debe aislarse de la vida urbana y recorrer un 

espacio de vocación religioso cultural. 

Objetivos

Crear un recorrido peatonal interno que conecte los equi-

pamientos y los hitos para que los usuarios se aíslen de la 

acera y transiten por un recorrido religioso cultural.

Estrategia

Crear un pasaje peatonal de vocación religioso cultural

Objetivos

Permitir que el flujo peatonal se pueda conectar directa-

mente entre hitos y equipamientos, controlar la velocidad 

del flujo vehicular.

Estrategias 

Crear una plataforma única

Estrategias 

Crear una plataforma única

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL

Conclusión

Mayor flujo vehicular en la Av. 10 de agosto y Cristóbal co-

lón, flujo medio en las vías colindantes a la funeraria.

Aglomeración de personas en espacios públicos y eje pea-

tonal.

Figura 93. Estrategias equipamientos
Adaptado de POU 2018

Figura 88. Objetivo flujo vehicular y peatonal
Adaptado de PUOS 2018

Figura 94. Estrategias flujo vehicular y peatonal
Adaptado de POU 2018

Figura 95. Estrategias Pasaje Peatonal
Adaptado de POU 2018
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3. 3.2 Conclusiones, objetivos y estrategias arquitec-

tónicas

RELACIONES ESPACIALES

Conclusión

Los planos horizontales simbolizan el mundo terrenal y los 

elementos verticales el mundo divino.

Objetivos

Generar contraste entre espacios laicos y sacros.

Estrategias 

Usar volúmenes horizontales en espacios laicos como 

zonas administrativas, zonas de comercio fúnebre y área 

médica.

Usar volúmenes verticales en espacios sacros como salas 

de velación.

ESPACIO PÚBLICO

Conclusión

Cada equipamiento cuenta con un espacio público de vo-

cación religiosa cultural.

Objetivos

Generar una barrera de protección sonora para aislar los 

equipamientos e hitos del tráfico vehicular.  

Estrategia

Crear un eje verde con vegetación alta.

IMAGEN URBANA

Conclusión

Los hitos patrimoniales toman valor urbano en el contexto 

de la propuesta como aporte a la imagen urbana. 

Objetivos

Trabajar con la misma imagen urbana tomando en cuenta 

la importancia de los hitos como elementos urbanos.  

Estrategia

Tomar la altura y proporción de la iglesia y de la Circasiana 

para referencia de la altura en la funeraria.

Figura 96. Objetivo Imagen Urbana
Adaptado de PUOS 2018

Figura 97. Estrategia  Imagen Urbana
Adaptado de POU 2018

Figura 98. Objetivo Espacio público
Adaptado de PUOS 2018

Figura 99. Estrategia Espacio público
Adaptado de POU 2018

Figura 100. Plano vertical y horizontal
Adaptado de El establecimiento de la arquitectura, s.f.
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LUZ / SOMBRA

Conclusión

Se utiliza luz y sombra para incluir en los espacios arqui-

tectónicos la dualidad como concepto para la funeraria. 

Objetivos

Utilizar la luz para simbolizar el alcance de una conexión 

divina. 

Estrategias 

Usar Luz en fachada en espacios laicos como zonas ad-

ministrativas, zonas de comercio fúnebre y área médica.

Usar luz cenital en espacios sacros como salas de vela-

ción.

Figura 101. Luz cenital
Adaptado de Arquitectura viva, s.f.

Figura 102. Luz cenital
Adaptado de Plataforma Arquitectura, s.f. 

Figura 103. Luz en fachada
Adaptado de Iluminación  natural, s.f.

GEOMETRÍA

Conclusión

Las figuras geométricas tienen representaciones sagradas

que se utilizaran en los espacios de la funeraria. 

Objetivos

Utilizar el simbolismo de las figuras geométricas para dar 

un carácter funerario al equipamiento. 

Estrategias 

Generar volúmenes a partir de la geometría del cuadrado,

se usa ésta forma por su simbolismo, representa el mundo 

terrenal. 

Platón identificaba al cuadrado como la figura perfecta y la 

relacionaba con los elementos creados en la tierra 

En la religión católica representa al cuadrado en relación 

con el círculo; el círculo representa el cielo. 
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LLENO/VACÍO

Conclusión

Se representa al vacío como desprendimiento del alma 

con el cuerpo en el momento de la muerte.

Objetivos

Generar vacíos entre las relaciones espaciales.

Estrategias

Generar sustracciones de los volúmenes para conformar 

espacios vacíos.

EMPLAZAMIENTO 

Conclusión

Diseñar volúmenes con emplazamiento enterrado, se 

mienterrado y en planta baja generaran niveles de priva-

cidad al equipamiento

Objetivos

Generar privacidad en espacios sagrados y de contem-

plación

Estrategias 

Emplazar patios, jardines, salas de velación y preparación 

de difuntos en subsuelos 

Emplazar área administrativa y de comercio en planta baja 

para tener relación directa con el espacio público

Figura 104. Geometría
Adaptado de Geometría sagrada, s.f.

Figura 105. Lleno - vacío
Adaptado de Teoría de llenos y vacíos, s.f.

Figura 107. Emplazamiento
Adaptado de Emplazamiento en la Arquitectura, s.f.

Figura 108. Emplazamiento
Adaptado de Arquitectura enterrada, s.f.

Figura 106. Lleno - vacío
Adaptado de Arquitectura USACH, s.f.
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CONTRUCTIVOS

Objetivos

Generar detalles constructivos con el uso del hormigón

Estrategias

Al usar la dualidad como concepto de la funeraria se crean  

elementos livianos y pesados, se decide usar el hormigón 

como acabado final siendo este un material pesado en 

contraste con el uso de  vidrio como representación del 

elemento liviano.

Las losas y paredes tendran un acabado visto de los 

casetones recuperables para generar mayor contraste de 

luz y sombra en los espacios interiores

Se usa hormigón visto en paredes como un acabado frio 

y pesado. En pasamanos, mobiliario y ciertos pisos se 

contrasta con madera como un elemento cálido.

3. 3. 3 Objetivos y estrategias de Tecnologías

ESTRUCTURALES 

Objetivos

Generar una estructura simétrica con que permita gene-

rar volúmenes pesados y livianos

Estrategias 

Se usa estructura de hormigón con muros portantes en las 

salas de velación y capilla, en éstas áreas se puede usar 

dicha estructura ya que los espacios no poseen vanos( 

la ventilación e iluminación se resuelven en la cubierta), 

su necesita una estructura pesada, y tanto la pantalla 

de muro estructural como el acabado del hormigón se 

adapta a la materialidad requerida. 

Se usa sistema porticado en el área administrativa, 

circulaciones y área de preparación de difuntos. Las 

columnas me permiten tener espacios abiertos y mayor 

entrada de luz en fachada

El uso de muros portantes y columnas me permiten crear

espacios de carácter opuesto, por un lado espacios 

abiertos con gran iluminación y por otro espacios cerrados  

con escasa iluminación, potenciando el concepto dual del 

proyecto 

MEDIO AMBIENTALES

Objetivos

Aislar el ruido, generar iluminación natural y ventilación 

cruzada

Estrategias

Se usa elementos semi enterrados con muros portantes 

para aislar el ruido de las salas de velación y se ubica al 

proyecto generando vacios para el ingreso de luz natural, 

los vanos estan diseñados para que funcione ventilación 

cruzada.

Figura 113. Iluminación Natural
Adaptado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 111. CEELING
Adaptado de Decostore,s.f.

Figura 112. Estrategias de ventilación cruzada
Adaptado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Figura 110. Muros portantes
Adaptado de Arquitectura Brutalista, s.f.

Figura 109. CEELING
Adaptado de Decostore,  s.f.
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concepto de dualidad por el contraste de uso que se le da a 

los dos tipos de salas ( primer tipo de espacio : sala de culto 

Segundo tipo de espacio  : sala espera y estar ).

A continuación, se sintetizará en tablas los espacios progra-

máticos de las funerarias visitadas y los espacios dictados 

en normativa que son reglamentarios en las funerarias.

3. 4 Programa arquitectónico 

3.4.1 Referentes programáticos 

Para el análisis programático de la funeraria se tomo en 

cuenta referentes de funerarias de Quito como la Funeraria 

Girón, funeraria La Paz, y Campo Santo Monte Olivo.

Se visitó las instalaciones y el funcionamiento de las mis-

mas, las funerarias visitadas tienen programación diferente 

por ser equipamientos de escala sectorial y zonal. Aun así, 

al estudiar la normativa de arquitectura y urbanismo se con-

cluyó que ciertos espacios son obligatorios y otros espacios 

son complementarios, es decir, son incluidos en el programa 

por necesidades del usuario y por disposición de cada fune-

raria mas no por ser reglamentarios.

  

Para el número de  espacios de cada zona se tomó en cuen-

ta los usuarios estudiados anteriormente y el porcentaje de 

mortalidad del sector ( Cuatro o tres velaciones por día) 

adaptando el espacio a las sesiones de velación  por día, a 

los seres queridos del difunto y al personal administrativo.

Otro aspecto que se tomó en cuenta al realizar el programa 

de la funeraria fue el simbolismo y carácter que se quiere 

adaptar al diseño, se decidió aumentar al programa salas de 

velación  diferentes a las salas convencionales,  estas salas 

de velación serán mucho mas privadas y ensimismadas, uti-

lizadas  únicamente para despedir al difunto con un carácter 

arquitectónico de culto y respeto ,en el programa también se 

incluyen salas de velación diseñadas como salas de estar 

con salidas a patios centrales, es decir, se resalta el 

Tabla 12. Programa
Funeraria Girón

Tabla 13. Programa
Funeraria Monte Olivo

Tabla 10. Normativa
Arquitectura y urbanismo

Tabla 11. Programa
Funeraria La paz
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3.4.2 Programa Arquitectónico para la funeraria

El programa arquitectónico se realizó en base a los referentes antes estudiados, a la normativa, a la necesidad del usuario y al concepto de dualidad aplicado en el diseño arquitectónico.

A continuación se indica una tabla donde están los espacios divididos por áreas que se van a utilizar en la funeraria.

Tabla 14. Programa Arquitectónico
Programa Arquitectónico para el proyecto
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3.4.3 Organigrama funcional

Se realiza el análisis del organigrama funcional para zonificar el programa, que planta arquitectónica sea funcional y los espacios sean compatibles de acuerdo a su uso, es así que de acuerdo 

a las necesidades del espacio y del usuario se ha zonificado el espacio de la siguiente manera: 

Figura 114. Organigrama funcional
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3.4.4 Cuadro de área

Se realiza el análisis del organigrama funcional para zonificar el programa y que asi la planta arquitectónica sea funcional y los espacios sean compatibles de acuerdo a su uso, es asi que de 

acuerdo a las necesidades del espacio y del usuario se ha zonificado el espacio de la siguiente manera 
Tabla 15. Cuadro de área de funeraria
Programa Arquitectónico para el proyecto
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4. CAPITULO IV: FASE DE PROPUESTA ESPACIAL

4.1 Introducción al capítulo

En la fase de propuesta espacial se define el plan masa;la 

volumetría generada a partir de las estrategias antes estu-

diadas, en este periodo se desarrolló varias propuestas que 

respondían a una situación urbana, arquitectónica y medio 

ambiental. En este caso se presenta cuatro propuestas en 

una matriz definiendo los parámetros que se usaron para el 

diseño de la volumetría más acertada para el contexto inme-

diato y para el carácter arquitectónico funerario.

Una vez seleccionada la volumetría se procederá a expli-

car el proceso de diseño de la volumetría y se explicará los 

objetivos de diseño en base a esquemas y diagramas que 

definan el funcionamiento de la funeraria.

4.2 Plan Masa

4.2.1 Evaluación de volumetrías

Volumetría 1: La volumetría no cumple con el lenguaje ar-

quitectónico que se debería leer en el diseño de una fune-

raria, al ser una volumetría que no tiene vacíos genera falta 

de ventilación y de iluminación natural, las alturas de los 

diferentes volúmenes no se adaptan al entorno causando 

una distorsión en la imagen urbana.

Volumetría 2: La propuesta volumétrica no cumple con la 

geometría espacial, no se identifica los espacios de sala 

de velación y de capilla, la luz cenital no funciona en los 

volúmenes.

Figura 115. Volumetría 1

Volumetría 3: La propuesta volumétrica no cumple con la 

simetría que se busca en la propuesta, la escala de los vo-

lúmenes no permite distinguir la jerarquía de espacios, no 

existen llenos y vacíos en el volumen propuesto. 

Volumetría 4: Todos los parámetros estudiados anteriormen-

te se aplican en la volumetría por lo que con este plan volu-

métrico se trabajará posteriormente. La volumetría cumple 

con el espacio público al tener barras en el perímetro que se 

relacionan directamente con la calle, las salas de velación 

y capilla se distinguen de las diferentes volumetrías y se 

aíslan del contexto urbano, existe jerarquía, simetría, llenos/ 

vacíos y una correcta la disposición de la iluminación en los 

volúmenes propuestos.

Figura 116. Volumetría 2

Figura 117. Volumetría 1

Figura 118. Volumetría 2
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3. Generar un Eje verde 

para aislar el volumen de 

la acera, es decir , la ve-

getación alta protege al 

volumen del ruido y de la 

radiación solar. 

4.2.3 Proceso de diseño del plan masa

1. Conectar el flujo peatonal con una plataforma única para 

el acceso de los equipamientos colindantes y generar un 

complejo de vocación sacro / cultural.

2. Generar un pasaje peatonal de vocación Cultural / Sacro

para aislar el flujo peatonal de la zona comercial, administra-

tiva y residencial del contexto.

Figura 119. Plataforma única

Figura 120. Pasaje peatonal

Figura 121. Pasaje verde

Figura 116. Corte pasaje peatonal

Figura 122. Corte Eje verde
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4. Limitar  los volúmenes del plan masa de acuerdo a las edificaciones colindantes para trabajar con la imagen urbana del contexto, en este caso los volúmenes seguirán la altura de la iglesia 

Santa Clara de Mílán y la circasiana por ser elementos arquitectónicos importantes en el complejo sacro donde se esta trabajando a la funeraria

5. En el centro del lote se emplazará los volúmenes para los espacios de culto y de preparación del difunto, el emplazamiento de estos volúmenes serán enterrados para generar privacidad, 

también se generará una barra en el perímetro del lote es decir en los lados colindantes a la calle Jacinto Morán, Alonso de Astudillo y Luis Cordero con el fin de bloquear las visuales y alejar 

del mundo urbano y de los espacios laicos  a los volúmenes centrales ya mencionados antes. En estas barras se zonificará el área administra y servicios para dar vitalidad al espacio público.

Figura 124. Corte zonificación

6. Se realiza vacíos y perforaciones en el volumen central y en el volumen de preparación de difuntos con el fin de crear dilataciones que ayuden en la ventilación e iluminación natural, otra de 

las razones de crear vacíos es destacar el concepto de dualidad; se representa al elemento pesado como el cuerpo y al vacío como el alma. En los vacíos se van a desarrollar patios de vene-

ración a la vida.
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Figura 122. Corte Llenos / Vacíos

Figura 126. corte Llenos / Vacíos

Figura 125. Llenos / Vacíos
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Figura 128. Corte Llenos / Vacíos

Figura 127. Relacion espacial

7. Los elementos verticales representan la conexión divina al cielo es por eso que se realiza cambios de altura en las salas de velación ( 12,96 m), es decir, se genera verticalidad en el espacio.

El área administrativa mantiene su altura de 3,24 m.

Áreas de espacios laicos se caracterizan por estar en planos horizontales ya que estos representan el mundo terrenal.
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8. Se modifica los ángulos de los múros de las salas de velación para potenciar la verticalidad de los espacios, en el área administrativa se realiza el mismo gesto para trabajar con el mismo 

lenguaje arquitectónico.

En la barra administrativa se realiza jerarquía en los espacios de ingreso.

Figura 129. Plan masa

Figura 130. Corte plan masa
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4.2.4 Volumetría final del plan masa 

Figura 131. Volumetría final
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4.2.5   Diagramas del proyecto 

4.2.5 .1   Zonificación

Figura 132. Diagrama 1
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Figura 133. Diagrama 2
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4.2.5.2    Circulación

Figura 134. Diagrama 3
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4.2.5.3   Simetría

4.2.5.4   Llenos / Vacíos

4.2.5.5   Salas de velación

Figura 135. Diarama 4

Figura 136. Diarama 5

4.3 Proyecto Final 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

El trabajo de titulación se ha desarrollado en base al estudio, análisis de teorías, referentes, historia, costumbres, parámetros arquitectónicos y urbanos. 

Se desarrolló a conciencia la implantación del proyecto y la zonificación de espacios en base a compatibilidad de uso con el entorno inmediato. 

Se diseño el espacio público en base a edificaciones representativas del lugar como son la Circasiana y la iglesia de Santa Clara de Milan.

Por un lado, se aisló los espacios sacros de la vida cotidiana, ruido, y visuales. Por otro lado, existe una conexión directa entre el espacio público y espacios administrativos. 

Se generó total privacidad en circulaciones, espacios de servicio y espacios de culto. 

Con la investigación teórica se logró representar el carácter arquitectónico idóneo para una funeraria, se generó espacios de culto aptos para que los usuarios tengan la oportunidad de velar al 

difunto en un espacio de respeto y paz.

El proyecto se materializó en base a parámetros arquitectónicos que representen la dualidad; luz/ sombra, relaciones funcionales, material, función y uso de espacios.

Se generó el proyecto en base a recorridos como símbolo del camino de la vida y la muerte.

Se resalto la verticalidad en espacios sacros como simbolismo de alcanzar la conexión divina

Se resaltó la simetría y geometría como representación de estabilidad terrenal y conexión divina e ideal.

Se usa materiales duros y pesados como el hormigón en contraste con materiales cálidos y livianos como revestimientos y mobiliario de madera. 

Se usa el color sobrio del hormigón en contraste con el color natural de la vegetación .

5.2 Recomendaciones

Al concluir el trabajo de titulación se recomienda realizar una investigación sólida respecto al tema desarrollado para lograr los alcances del proyecto.

Cada aspecto y decisión de diseño debe ser cuestionado y justificado en base a parámetros reales, necesidades del usuario y del contexto inmediato.

 Se debe comprender las costumbres, ideologías y ritos funerarios de la población en determinada época, es decir, el diseño de espacios fúnebres cambia constantemente, así como cambian 

las costumbres de la población en el tiempo, estar conscientes de ello permitirá el diseño de espacios idóneos para culto.
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ANEXOS



La funeraria al ser un establecimiento destinado al 

traslado, arreglo de cadáveres, velación, servicios 

exequiales, tramitación de autorizaciones y cremación 

de cuerpos de quiere de varios equipos de consumo 

electrico de hasta 220v.

Acontinuación se detallan los aparatos necesarios para 

el funcionamiento del proyecto segun cada área, esto 

determinara el consumo energético y la potencia en 

watts que necesita el proyecto para funcionar.

Luego de determinar la potencia necesaria para el 

funcionamiento de los equipos dentro del proyecto y el 

análisis de red pública de energía eléctrica, se determino 

la necesidad de conectarse subterraneamente a un 

transformador de media tensión :

ENERGÍA ELÉCTRICA

•Zona Administrativa

•Zona Complementaria •Zona Principal

Zoni�cación Sub ‐ Zona Zona
# 

Zona
Equipo # Potencia Voltaje total  Zoni�cación Sub ‐ Zona Zona # Zona Equipo # Potencia Voltaje total  Zoni�cación Sub ‐ Zona Zona # Zona Equipo # Potencia Voltaje total 

Iluminación 1 5 110v 5 Iluminación 1 5 110v 5 Iluminación 1 5 110v 5
Computadora 1 150 110v 150 Sistema de a 1 250 110v 250 Computador 1 150 110v 150
Impresora 1 130 110v 130 Máquina de c 1 800 110v 800 Impresora 1 1300 110v 1300
Equipo de música 1 250 110v 250 total 3165 Equipo de m 1 250 110v 250
caja registradora 1 100 110v 100 Iluminación 1 5 110v 5 caja registrad 1 100 110v 100
scanner 1 150 110v 150 Extractores d 1 7700 110v 7700 scanner 1 150 110v 150
Modem 1 50 110v 50 Equipos de in 1 150 110v 150 Modem 1 50 110v 50
Teléfono 1 1,8 110v 1,8 Aire acondici 1 1000 110v 1000 Teléfono 1 1,8 110v 1,8

total 4184 Cámara frigo 1 150 110v 150 total 2006,8
Iluminación 1 5 110v 5 total 9005 Iluminación 1 5 110v 5

total 5 Iluminación 1 5 110v 5 Computador 1 150 110v 150
Iluminación 1 5 110v 5 Hornos crem 1 220 110v 220 Impresora 1 1300 110v 1300
Computadora 1 150 110v 150 total Equipo de m 1 250 110v 250
Proyector 1 200 110v 200 Iluminación 1 5 110v 5 caja registrad 1 100 110v 100

total 355 total 5 scanner 1 150 110v 150
Iluminación 1 5 110v 5 Iluminación 1 5 110v 5 Modem 1 50 110v 50
Equipo de música 1 250 110v 250 Sistema de a 1 250 110v 250 Teléfono 1 1,8 110v 1,8
Televisión 1 65 110v 65 total 255 total 2006,8

total 320 Iluminación 1 5 110v 5 Iluminación 1 5 110v 5
Iluminación 1 5 110v 5 total 5 Computador 1 150 110v 150
Computadora 1 150 110v 150 Iluminación 1 5 110v 5 Impresora 1 1300 110v 1300
Impresora 1 1300 110v 1300 Ventilador 1 100 110v 100 Equipo de m 1 250 110v 250
Equipo de música 1 250 110v 250 Secador de m 1 1600 110v 1600 caja registrad 1 100 110v 100
caja registradora 1 100 110v 100 total 8525 scanner 1 150 110v 150
Modem 1 50 110v 50 Iluminación 1 5 110v 5 Modem 1 50 110v 50
Teléfono 1 1,8 110v 1,8 Ventilador 1 100 110v 100 Teléfono 1 1,8 110v 1,8

total 1856,8 Secador de m 1 1600 110v 1600 total 2006,8
Iluminación 1 5 110v 5 total 525 Iluminación 1 5 110v 5
Televisión 1 65 110v 65 Iluminación 1 5 110v 5 Equipo de m 1 250 110v 250

total 70 Ventilador 1 100 110v 100 caja registrad 1 100 110v 100
Iluminación 1 5 110v 5 Secador de m 1 1600 110v 1600 Teléfono 1 1,8 110v 1,8
Ventilador 1 100 110v 100 total 1705 Máquina de c 1 800 110v 800
Secador de manos 1 1600 110v 1600 Iluminación 1 5 110v 5 Refrigerador 1 400 110v 400

total 5115 total 25 estractor de olores 200 110v 0

5v01151nóicanimulI 23215 Microondas 1 1000 110v 1000

Ventilador 1 100 110v 100 Licuadora 1 400 110v 400
Secador de manos 1 1600 110v 4800 Cocina electr 1 1000 110v 1000

total 14715 total 3956,8
Iluminación 1 5 110v 5 Iluminación 1 5 110v 5
Ventilador 1 100 110v 100 Televisión 1 65 110v 65
Secador de manos 1 1600 110v 1600 Equipo de m 1 250 110v 250

total 1705 total 320
Bomba 1 3000 110v 3000 Iluminación 1 5 110v 5

total 3000 Ventilador 1 100 110v 100
ascensor 1 12500 110v 12500 Secador de m 1 1600 110v 1600

total 12500 total 5115
Bomba 1 6000 110v 6000 Iluminación 1 5 110v 5

total 6000 Ventilador 1 100 110v 100
Iluminación 1 5 110v 5 Secador de m 1 1600 110v 1600
Computadora 1 200 110v 200 total 5115
Cámara 1 50 110v 50 Iluminación 1 5 110v 5

total 255 Ventilador 1 100 110v 100
Iluminación 1 5 110v 5 Secador de m 1 1600 110v 1600

total 10 total 3105

50091 Iluminación 1 5 110v 5

total 10

23632
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Zoni�cación Sub ‐ Zona Zona
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Zona
Equipo # Potencia Voltaje total  Zoni�cación Sub ‐ Zona Zona # Zona Equipo # Potencia Voltaje total  Zoni�cación Sub ‐ Zona Zona # Zona Equipo

Iluminación 1 5 110v 5 Iluminación 1 5 110v 5
Computadora 1 150 110v 150 Sistema de a 1 250 110v 250
Impresora 1 130 110v 130 Máquina de c 1 800 110v 800
Equipo de música 1 250 110v 250 total 3165
caja registradora 1 100 110v 100 Iluminación 1 5 110v 5
scanner 1 150 110v 150 Extractores d 1 7700 110v 7700
Modem 1 50 110v 50 Equipos de in 1 150 110v 150
Teléfono 1 1,8 110v 1,8 Aire acondici 1 1000 110v 1000

total 4184 Cámara frigo 1 150 110v 150
Iluminación 1 5 110v 5 total 9005

total 5 Iluminación 1 5 110v 5
Iluminación 1 5 110v 5 Hornos crem 1 220 110v 220
Computadora 1 150 110v 150 total
Proyector 1 200 110v 200 Iluminación 1 5 110v 5

total 355 total 5
Iluminación 1 5 110v 5 Iluminación 1 5 110v 5
Equipo de música 1 250 110v 250 Sistema de a 1 250 110v 250
Televisión 1 65 110v 65 total 255

total 320 Iluminación 1 5 110v 5
Iluminación 1 5 110v 5 total 5
Computadora 1 150 110v 150 Iluminación 1 5 110v 5
Impresora 1 1300 110v 1300 Ventilador 1 100 110v 100
Equipo de música 1 250 110v 250 Secador de m 1 1600 110v 1600
caja registradora 1 100 110v 100 total 8525
Modem 1 50 110v 50 Iluminación 1 5 110v 5
Teléfono 1 1,8 110v 1,8 Ventilador 1 100 110v 100

total 1856,8 Secador de m 1 1600 110v 1600
Iluminación 1 5 110v 5 total 525
Televisión 1 65 110v 65 Iluminación 1 5 110v 5

total 70 Ventilador 1 100 110v 100
Iluminación 1 5 110v 5 Secador de m 1 1600 110v 1600
Ventilador 1 100 110v 100 total 1705
Secador de manos 1 1600 110v 1600 Iluminación 1 5 110v 5

total 5115 total 25

5v01151nóicanimulI 23215
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5 Iluminación 1 5 110v 5 Iluminación 1 5 110v 5
150 Sistema de a 1 250 110v 250 Computador 1 150 110v 150
130 Máquina de c 1 800 110v 800 Impresora 1 1300 110v 1300
250 total 3165 Equipo de m 1 250 110v 250
100 Iluminación 1 5 110v 5 caja registrad 1 100 110v 100
150 Extractores d 1 7700 110v 7700 scanner 1 150 110v 150
50 Equipos de in 1 150 110v 150 Modem 1 50 110v 50
1,8 Aire acondici 1 1000 110v 1000 Teléfono 1 1,8 110v 1,8

4184 Cámara frigo 1 150 110v 150 total 2006,8
5 total 9005 Iluminación 1 5 110v 5
5 Iluminación 1 5 110v 5 Computador 1 150 110v 150
5 Hornos crem 1 220 110v 220 Impresora 1 1300 110v 1300

150 total Equipo de m 1 250 110v 250
200 Iluminación 1 5 110v 5 caja registrad 1 100 110v 100
355 total 5 scanner 1 150 110v 150

5 Iluminación 1 5 110v 5 Modem 1 50 110v 50
250 Sistema de a 1 250 110v 250 Teléfono 1 1,8 110v 1,8
65 total 255 total 2006,8

320 Iluminación 1 5 110v 5 Iluminación 1 5 110v 5
5 total 5 Computador 1 150 110v 150

150 Iluminación 1 5 110v 5 Impresora 1 1300 110v 1300
1300 Ventilador 1 100 110v 100 Equipo de m 1 250 110v 250
250 Secador de m 1 1600 110v 1600 caja registrad 1 100 110v 100
100 total 8525 scanner 1 150 110v 150
50 Iluminación 1 5 110v 5 Modem 1 50 110v 50
1,8 Ventilador 1 100 110v 100 Teléfono 1 1,8 110v 1,8

1856,8 Secador de m 1 1600 110v 1600 total 2006,8
5 total 525 Iluminación 1 5 110v 5

65 Iluminación 1 5 110v 5 Equipo de m 1 250 110v 250
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5 Secador de m 1 1600 110v 1600 Teléfono 1 1,8 110v 1,8

100 total 1705 Máquina de c 1 800 110v 800
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5115 total 25 estractor de olores 200 110v 0
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ESTRATEGIA (ENERGIA ELÉCTRICA)

379 voltios

Potencia necesaria: Se requiere:

Media Tensión

Mediante el mapeo de las instalaciones subterraneas que  

proporciona la Empresa Eléctrica Quito, se determina el 

transformador mas cercano donde el proyecto se 

conectara:



ipo # Potencia Voltaje total  Zoni�cación Sub ‐ Zona Zona # Zona Equipo # Potencia Voltaje total 

Iluminación 1 5 110v 5
Computador 1 150 110v 150
Impresora 1 1300 110v 1300
Equipo de m 1 250 110v 250
caja registrad 1 100 110v 100
scanner 1 150 110v 150
Modem 1 50 110v 50
Teléfono 1 1,8 110v 1,8

total 2006,8
Iluminación 1 5 110v 5
Computador 1 150 110v 150
Impresora 1 1300 110v 1300
Equipo de m 1 250 110v 250
caja registrad 1 100 110v 100
scanner 1 150 110v 150
Modem 1 50 110v 50
Teléfono 1 1,8 110v 1,8

total 2006,8
Iluminación 1 5 110v 5
Computador 1 150 110v 150
Impresora 1 1300 110v 1300
Equipo de m 1 250 110v 250
caja registrad 1 100 110v 100
scanner 1 150 110v 150
Modem 1 50 110v 50
Teléfono 1 1,8 110v 1,8

total 2006,8
Iluminación 1 5 110v 5
Equipo de m 1 250 110v 250
caja registrad 1 100 110v 100
Teléfono 1 1,8 110v 1,8
Máquina de c 1 800 110v 800
Refrigerador 1 400 110v 400
estractor de olores 200 110v 0

Microondas 1 1000 110v 1000

Licuadora 1 400 110v 400
Cocina electr 1 1000 110v 1000

total 3956,8
Iluminación 1 5 110v 5
Televisión 1 65 110v 65
Equipo de m 1 250 110v 250

total 320
Iluminación 1 5 110v 5
Ventilador 1 100 110v 100
Secador de m 1 1600 110v 1600

total 5115
Iluminación 1 5 110v 5
Ventilador 1 100 110v 100
Secador de m 1 1600 110v 1600

total 5115
Iluminación 1 5 110v 5
Ventilador 1 100 110v 100
Secador de m 1 1600 110v 1600

total 3105

Iluminación 1 5 110v 5

total 10

23632
Parqueader
os

1
551nóicanimulI

Area verde 1 Iluminación 1 5 5

10
96948total

total

total

actividades 
comerciales

zona común

bodegas

baños 
hombres

decoración 
fúnebre

Venta de 
cofres

baños 
discapacitad

os

sala de 
descanso  

baños 
mujeres

cafetería

servicios 
exequibles

2

1

1

1

1

3

1

1

3

68 equipos

Total de Equipos: Se requiere:

19.200 litros de agua 1 Tanque 

Tanque de reserva: Litros de agua por 2 días:

38.400 litros

ESTRATEGIA (AGUA POTABLE)

Terreno

Transformador trifásico en cabina

Punto de Carga

Tramo de conexión a 2 m

Terreno

Red de Distribuación

Punto de Carga

La funeraria esta ubicada en la calle Francisco Morán 

entre Alonso de Mercadillo y Luis Cordero, justo 

adyacente al lote del proyecto se encuentra un 

transformador trifasico, lo que evita el desperdicio de 

material para su conexión. 

El equipamiento se conectara a red de distribución 

pública de agua potable que se encuentra en la calle 

Alonso de Mercadillo, evitando recorriendo largos de 

tuberia.

Siempre se debe realizar el calculo de litros de agua 

necesarios para el equipamiento tomando el aforo 

máximo, en este caso al ser 19.200 litros que se 

necesitan, estableciendo como consumo por persona 

80 litros de agua por dia (segun la empresa de agua 

potablde de quito),  se requiere una reserva de agua en 

el caso de que exista un fallo en el sistema.

Los servicios funerarios ocupan en gran cantidad el 

agua para la limpieza y  tratado del cuerpo, ademas el 

proyecto exige varios nucleos de instalaciones sanitarias 

para abastecer a todos los usuarios.

El área donde se va a edificar la Funeraria esta 

conformado por 1 lote subutilizado, con área de 1900 

m2, el cual tiene un aforo de 320 usuarios.

Dentro del Equipamiento existen 7 núcleos de baterias 

sanitarias:

AGUA POTABLE

Nucleo de Instalaciones Sanitarias

Cantidad de Equipos

Urinarios Lavamanos

7 22 29 5

Inodoros Fregaderos
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ESTRATEGIA (DESALOJO DE AGUA)

AGUA SERVIDAS

Dentro del programa del equipamiento existen 68 

equipos:

AGUA LLUVIA

Segun los datos de precipitación la cantidad  máxima de 

agua  que se debe desalojar es 50mm/hora, la funeraria 

se encuentra en un terreno con 1900m2 por lo tanto :

DESALOJO DE AGUA

#anoZanoZ ‐ buSnóicacifinoZ
Unidades de 
descarga

total 

urinario 3 2 6

inodoro 3 6 18

lavamanos 3 2 6

inodoro 3 6 18

lavamanos 3 2 6

inodoro 1 6 6

lavamanos 1 2 2

Sub total 62
urinario 5 2 10

inodoro 5 6 30

lavamanos 5 2 10

inodoro 5 6 30

lavamanos 5 2 10

inodoro 1 6 6

lavamanos 1 2 2

Preparación de difuntos lavadero( laboratorio) lavamanos 3 6 18

Sub total 116
zona común cafetería Lava vajilla 1 6 6

urinario 3 2 6

inodoro 3 6 18

lavamanos 3 2 6

inodoro 3 6 18

lavamanos 3 2 6

inodoro 1 6 6

lavamanos 1 2 2

Sub total 68
Total 130

baterías sanitarias

Zona complementaria
baterías sanitarias

baños hombres

baños mujeres

baños discapacitados

servicios funerarios
baterías sanitarias

baños hombres

baños mujeres

baños discapacitados

Zona administrativa

baños hombres

baños mujeres

baños discapacitados

- Diametro tuberia con inclinacion del 2%:

- Diametro tuberia con inclinacion del 2% para desalojar 

el agua lluvia: 

Por lo tanto, el equipamiento para lograr desajolar 
las aguas servidas generadas por todos los 
aparatos humedos y aguas lluvias captadas por la 
edificación, se necesita un tuberia con diámetro de 
100mm:

130 mm

Para desalojar:
Se requiere un diametro 
de tubería de:

100 mm

1900 m2

Área de drenaje:
Se requiere un diametro 
de tubería de:

125 mm

U
ni

da
de

s 
de

 d
es

ca
rg

a

M2 de supercie cubierta

Pendiente del 2%

130mm

1900m2

2 %

Pendiente Tuberia:
Diametro del colector:

150mm

Terreno

Red de Alcantarillado 1m

El lote en el cual se implantará el proyecto tiene 2 
frentes, por lo que en este caso la tubería de 
desalojo de agua lluvia y aguas servidas se 
direcciona a la tubería con mayor holgura (Calle Luis 
Cordero - 125mm) de la red pública de alcantarillado 
de la ciudad de Quito, por lo que no existe problema 
para el desalojo de agua del proyecto.

125mm



ESTRATEGIA (BASURA)

DEMANDA

La producción de residuos sólidos se mide en 
términos de la cantidad de kilogramos que genera 
una persona por día. Según los datos de la Empresa 
publica metropolitana de Aseo, en Quito se genera 
0.63 kg/hab./día de residuos sólidos domiciliarios. Si 
tomamos en cuenta que los residuos son de un 
equipamiento, es decir, los domiciliarios más otros 
residuos de origen comercial o que surgen de  
diferentes actividades, el número asciende a 0.93 

Con el fin de recuperar el material reciclable que se 
genera en el equipamiento se aplica el programa de 
Recolección Diferenciada propuesto por Distrito 
metropolitano de Quito, que se basa en la 
recolección de materiales reciclables  (papel, cartón, 
pet, etc.) y materiales especiales y peligrosos  de 
origen doméstico (pilas, medicamentos caducos, 
electrónicos pequeños, lacas y focos).

Segun el cálculo diario se recogera 297 kg de 
basura en el proyecto, de ese porcentaje, el 30% 
puede ser reciclado, según Emaseo.

BASURA

Terreno

Para dar un buen manejo de uso de residuos el 
proyecto promovera la separación de los desechos 
de la siguiente manera:

Todo el reciclaje recolectado se desalojara en el 
punto de acopio mas cercano, el cual esta ubicado 
en la Av. 10 de Agosto y Alonso de Mercadillo.

DESECHOS

Usuarios

320 0.93 297,6

Desechos kg/dia Total

297.6  kg

Basura diaria:
Se recicla:

89.28 kg

Con el resto de desechos, al interior del proyecto se  
crea un espacio de almacenamiento de basura 
ubicado en el subsuelo el cual debe estar equipado 
con mínimo 2 contenedores. 

Estos contenedores seran desalojados en la calle 
Luis Cordero por la empresa EMASEO mediante el 
siguiente horario: 7:00 a 14:00 y de 19:00 a 2:00. 

La basura de la sala de preparación de difuntos se 
deberá separar ya que son desechos especiales que 
pueden ser tóxicos, se los diferenciará de la basura 
común con una funda rojay se los almacenará de 
manera separada.

Al ser de frecuencia diaria la recolección, no existe 
ningun problema para el desalojo de basura. 
Finalmente el acopio de los desechos se ubicará en 
la carre secundaria del lote  mediante un contenedor 
para facilitar el despacho a los trabajadores de la 
empresa de residuos.

Peso máximo permitido

Dimensiones mínimas de contenedores

40 kg

Largo137,5cm

Ancho:78 cm

Alto:121cm

Acopio

Calle Luis Cordero

Acopio



Todos los equipamientos que ofrecen servicios funerarios deben cumpli con la siguiente normativa:

BOMBEROS

Elementos  Cantidad
Puertas 2 cada piso
pasillos 1 por zona

Ducto de gradas 2
Acabados

revestimientos, aislantes acústicos deberan ser materiales no conbustibles o baja conbustión

Zona administrativa, Zona principal,Zona complementaria, Zona suplementaria
Condiciones de la funeraria

81 x 2,30
91 cm de ancho y 45 m de largo 

5m2 ( ascensor y gradas)

Dimensiones

servicio al cliente Servicios funerarios sala de velación
o�cina gerencia Sala de tanatopraxia
o�cina comercial  Filtro médico
o�cina de ventas Cuarto frio
o�cina de seguros baños hombres
archivo baños mujeres
sala de descanso baños 

discapacitados
sala de reunión Servicios Bodegas
Sala de espera venta de cofres y 

urnas
Recepción decoración fúnebre
baños hombres

servicios 
exequibles

baños mujeres cafetería
baños discapacitados sala de descanso
Guardianía baños hombres
Bodega baños mujeres
cuarto de bomba  baños 

discapacitados
sagedoBsoicivreSserodareneg ed otrauc

oleusbussohcesed ed otrauc parqueaderos
subsuelo Parqueadero carro f
exterior Area verde

zona 
suplementaria

zona 
complementaria

actividades 
comerciales

zona común

baterías sanitarias

Zona principal

Área médica

baterías sanitarias

zona zubzona actividad
sensor de 
humo y 

luz de 
emergencia

Zona 
administrativa

Gerencia

O�cina 
administrativa 
general 

Zona comun

Baterias sanitarias

Servicios

cuarto de maquinas

zona zubzona actividad
sensor de humo y 

rociador
luz de 

emergencia

1 sprinkler cada 20 m, total : 75 sprinkler

Accesibilidad directa de la calle principal

Ubicar la reserva de agua , sistema de bombeo y generador en planta 
baja del proyecto 

13 m3 mínimoReserva de agua

Sistema de bombeo

Rociadores
Generador

Equipamiento
Siamesa

Volumen de agua como reserva
Condiciones de ruta de evacuación

servicio al cliente Servicios funerarios sala de velación
o�cina gerencia Sala de tanatopraxia
o�cina comercial  Filtro médico
o�cina de ventas Cuarto frio
o�cina de seguros baños hombres
archivo baños mujeres
sala de descanso baños 

discapacitados
sala de reunión Servicios Bodegas
Sala de espera venta de cofres y 

urnas
Recepción decoración fúnebre
baños hombres

servicios 
exequibles

baños mujeres cafetería
baños discapacitados sala de descanso
Guardianía baños hombres
Bodega baños mujeres
cuarto de bomba  baños 

discapacitados
sagedoBsoicivreSserodareneg ed otrauc

oleusbussohcesed ed otrauc parqueaderos
subsuelo Parqueadero carro f
exterior Area verde

zona 
suplementaria

zona 
complementaria

actividades 
comerciales

zona común

baterías sanitarias

Zona principal

Área médica

baterías sanitarias

zona zubzona actividad
sensor de 
humo y 

luz de 
emergencia

Zona 
administrativa

Gerencia

O�cina 
administrativa 
general 

Zona comun

Baterias sanitarias

Servicios

cuarto de maquinas

zona zubzona actividad
sensor de humo y 

rociador
luz de 

emergencia
Elementos  Cantidad
Puertas 2 cada piso
pasillos 1 por zona

Ducto de gradas 2

Acabados
revestimientos, aislantes acústicos deberan ser materiales no conbustibles o baja conbustión

1 sprinkler cada 20 m, total : 75 sprinkler

Accesibilidad directa de la calle principal

Ubicar la reserva de agua , sistema de bombeo y generador en planta 
baja del proyecto 

Area de la funeraria

1494m2
13 m3 mínimoReserva de agua

Sistema de bombeo

Rociadores
Generador

Equipamiento
Siamesa

Volumen de agua como reserva

Zona administrativa, Zona principal,Zona complementaria, Zona suplementaria
Condiciones de la funeraria

Condiciones de ruta de evacuación

Número de usuario

320
81 x 2,30

91 cm de ancho y 45 m de largo 
5m2 ( ascensor y gradas)

Dimensiones
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ENERGÍA ELÉCTRICA

Público
Privado
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Planta Nivel +3.00
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DIAGRAMA

AXONOMETRIA

LEYENDA

Transformación Punto de Energía
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Recorrido cable

T10
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Público

Transf.
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Punto de Energía
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AGUA POTABLE

Público
Privado
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DIAGRAMA
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DESALOJO DE AGUA

Público
Privado
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DUCTOS DE CIRCULACIÓN CISTERNA
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UBICACIÓN

La funeraria está ubicada en el barrio Santa Clara, entre la calle Alonso de Mercadillo y
Luis Cordero Dentro del sector 7 establecido en la propuesta urbana. el lote es un terreno
esquinero y está compuesto por una superficie de   2693.10 m2

Funeraria

Figura 1. Ubicación
Adaptado de POU, 2018

Figura 2. Ubicación por sectores.
Adaptado de POU, 2018

Figura 3. lote funeraria
Adaptado de POU, 2018

Figura 4. lote funeraria
Adaptado de POU, 2018



HUMEDAD RELATIVA

 

PRECIPITACIÓNTOPOGRAFÍA_ESCORRENTÍA

Funeraria

El terreno presenta un desnivel de un metro por lo cual 

se le considera terreno plano.

Al considerarlo un terreno plano podrían existir inunda_

ciones, la cota de un metro de altura ubicada en la 

esquina superior derecha ayudará a direccionar la

escorrentía para recolectar el agua lluvia de acuerdo a

la demanda de agua del equipamiento propuesto.

La topografía del lugar nos condiciona a tomar medidas

preventivas de inundaciones si queremos crear 

plataformas bajo el nivel 0.00. sin una cubierta.

Dirección de la escorrentía

La humedad relativa en el área de estudio varia entre 

51,40% en el mes de agosto hasta el 80,30% en el mes 

de febrero, el valor promedio al año es de 69%.
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MAYO 70,90%
JUNIO 66,80%
JULIO 57,80%
AGOSTO 51,40%
SEPTIEMBRE 53,80%
OCTUBRE 60,30%
NOVIEMBRE 71,20%
DICIEMBRE 79,80%
ANUAL 69%

La precipitación en el área de estudio varía entre marzo y 

abril con un promedio de 190 mm siendo la época con 

mayor precipitación y entre julio hasta septiembre con un

 promedio de 45 mm siendo la época con menor .

Figura 5. topografía - escorrentía
Adaptado de POU, 2018

Figura 6. humedad relativa 
Adaptado de AVERAGE WEATHER QUITO

Figura 7. Precipitación
Adaptado de AVERAGE WEATHER QUITO



TEMPERATURA

.

ASOLEAMIENTO SOMBRA EN PLANTA
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°C
ENERO 17,5
FEBRERO 17,6
MARZO 18
ABRIL 17,9
MAYO 17,8
JUNIO 17,3
JULIO 17,5

SEPTIEMBRE 19,3
OCTUBRE 19,3
NOVIEMBRE 18,3
DICIEMBRE 17,6
ANUAL 18,3

AGOSTO 18,6

La temperatura en el área de estudio varía entre 17 °C a

19 °C, siendo la mayor en el mes de julio hasta octubre.

 Con un promedio anual de 18,3 °C.

Análisis de sombra anual

9:00 am

314,88 m2 

El análisis de sombra en planta nos indica que el terreno 

no tiene un alto porcentaje de sombras en planta, a las 

9:00 am es de 184,36 m2 en el solsticio del 21 de 

diciembre y a las 16:00 pm con un área de 584,36 m2, 

siendo estas las mayores áreas de sombra del terreno. 

Teniendo en cuenta que el terreno tiene un área de 

2693,10 m2 se concluye que el terreno recibe sol a lo 

largo del día ya que no tiene colindancias de mayor altura

 en su contexto, se deberá incluir estrategias de protección

 solar en el equipamiento de 9:00 am a 16:00 pm en planta

y en las cuatro fachadas

16:00 pm

997,86 m2 

Funeraria

Funeraria

Funeraria

El gráfico nos indica el asoleamiento y recorrido solar en el

sitio de estudio, el lote de la funeraria recibe radiación 

solar durante todo el día y la sombra en este es mínima ya

que las colindancias del terreno pertenecen a edificacio

nes de dos a tres pisos de ocupación aislada por lo que no

arrojan sombra al terreno. Se deberá tomar en cuenta es

trategias de protección solar para el diseño de los espacios

de la funeraria.
Figura 8. temperatura
Adaptado de AVERAGE WEATHER QUITO

Figura 8. Asoleamiento Figura 9. Sombra en planta



ANÁLISIS DE SOMBRA EN PLANTA
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ANÁLISIS DE SOMBRA EN VOLUMETRÍA
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ANÁLISIS DE SOMBRA EN VOLUMETRÍA 
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RADIACIÓN SOLAR VIENTO

La exposición solar en el terreno es de un 1420 KWh/sq a

1420 KWh/sq, al estar en una zona de ocupación de suelo

aislado y con colindancias de pisos de menor de 3 pisos 

el terreno no tiene protección solar a lo largo del año por 

lo que se deberá usar estrategias para regular la radiación

en el lote.

Funeraria

1421 KWh/sq

1428 KWh/sq

1428 KWh/sq

1427 KWh/sq

1426 KWh/sq

1430 KWh/sq

1420 KWh/sq

Funeraria

N

E
O

figura 12. flujo de viento velocidad mínima 
1,7m/s

figura 13.  flujo de viento velocidadmedia 
2,5m/s

Figura 10. Radiación

Figura 11. Rosa de vientos

figura 14.  flujo de viento velocidad
máxima 4,5 m/s

Se realizo tres análisis de viento en el que indican las velocidades

mínima, media y alta respecto a la zona de estudio donde se va a

implantar la funeraria.

En el análisis de viento se puede observar que el flujo de viento

en el sector llega directamente al lote ya que alrededor de

mismo existen colindancias de espacio público y de edificaciones

bajas respecto a su altura.

Se deberá zonificar los espacios de acuerdo a la renovación

de aire por hora para aprovechar el viento natural, respecto a

espacio que requieran menos viento se deberá usar elementos

arquitectónicos para controlar el viento que llega al lote de manera 

directa. En la funeraria existen espacios como filtros médicos que 

necesitan de ventilación continua así también en salas de velación

 por captar varios usuarios en un mismo espacio.

EE



RUIDO ÁREAS VERDES

El análisis de sitio respecto al ruido varía en un rango de

50 a 65 decibeles en el terreno, en las vías colindantes 

del terreno varia de 60 a 65 decibeles, dentro de los 

espacios públicos colindantes del terreno varia entre 55 a

65. Al tener salas de velación se tomará en cuenta los 

rangos de decibeles para la zonificación y diseño de 

dichos espacios.

-99 dc
35 dc
40 dc
45 dc

50 dc
55 dc
60 dc
65 dc

70 dc
75 dc
80 dc
85 dc

Funeraria
Edificaciónes
Espacio Público

Entre el lote de la funeraria se encuentran dos espacios 

públicos importantes, el primero es el Espacio perteneciente 

a la Circasiana.

Nombre del árbol Tamaño de Copa 
Promedio (Árbol 
Adulto)

Altura máxima 
Promedio (Árbol 
Adulto)

Chionanthus pubenscens / Arupos 
( e )

5 8

Jacarandas mimosifolia ( n ) 10 15
Cholanes ( n ) 4 4
Acacia dealbata ( e ) 6 12
Sauce pyrimidalis 6 8
Platanus orientalis (e) 6 30 +
Sambucus negro (n) 4 6
Cupressus macrocarpa (e) 6 25+
Populus alba (e) 2 30 +
Fraxinus excelsior (e) 6 40 +
Juglans neotropica (n) 8 35 +
Tecoma stans (n) 4 4
Ligustrum japonicum (e) 4 6
Callistemun citrinus ( e ) cepillo 
chino

3 6

Delostoma integrifolium (n) 4 4
Cassia canescens (n) 6 8
Magnolia grandiflora (e) 8 30 +
Hibiscus roseus ( e ) CUCARDA 3 5
Acer palmatum 4 6
s pa ichu 0,9 0,9
Gynoxys 0,9 1,2
Hypericum / romerrillo 1,2 2
Acer palmatum 4 6
Hibiscus roseus ( e ) CUCARDA 3 5

Magnolia grandiflora (e) 8 30 +
Hypericum / romerrillo 1,2 2

La plaza colindante en la parte izquierda es el 
perteneciente a la iglesia de Milán.

En conclusión, se puede decir que el contexto tiene árboles 

patrimoniales y de valor para el entorno, en el lote de la 

funeraria y en las aceras no hay árboles existentes.

Para las aceras y el lote

el objetivo es minimizar  

la exposición solar. En la

tabla se tiene una guía de

que árboles se puede

utilizar de acuerdo

a su altura y copa.

En el lote de la funeraria

se utilizará arboles de

gran altura para aislar el

equipamiento del ruido

y de la radiación.

  

Figura 15. Ruido
Adaptado de Mapa ruido UDLA

Figura 16. Mapeo espacio público

Figura 12. Plaza de milan
Adaptado de Google

Figura 17. Circasiana
Adaptado de Google

Figura 14. Plantaciones recomendadas
Adaptado de Manual urbanoDQM



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA

servicio al cliente 17 °C a 22°C Natural 157 _300 Natural 4 a 10 42
oficina gerencia 17 °C a 22°C Natural 157 - 300 Natural 4 a 10 42
oficina comercial 17 °C a 22°C Natural 157 - 300 Natural 4 a 10 42
oficina de ventas 17 °C a 22°C Natural 157 - 300 Natural 4 a 10 42
oficina de seguros 17 °C a 22°C Natural 157 _300 Natural 4 a 10 42
archivo 17 °C a 22°C Natural/Mecánica 157 - 300 Natural/Mecánica 4 a 10 42
sala de descanso 17 °C a 22°C Natural 155 - 300 Natural 6 a 8 42
sala de reunión 17 °C a 22°C Natural 155 - 300 Natural 6 a 8 42
Sala de espera 17 °C a 22°C Natural 155 - 300 Natural 6 a 8 42
Recepción 17 °C a 22°C Natural 157 - 300 Natural 4 a 10 42
baños hombres 24 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 - 300 Natural/Mecánica 10 a 15 50
baños mujeres 24 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 - 300 Natural/Mecánica 10 a 15 50
baños discapacitados 24 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 - 300 Natural/Mecánica 10 a 15 50
Guardianía 17 °C a 22°C Natural 150 _300 Natural 4 a 10 42
Bodega 22 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 _300 Natural/Mecánica 8 a 10 25

Servicios funerarios sala de velación 17 °C a 22°C Natural 157 _300 Natural 6 a 8 40
Sala de tanatopraxia 15 °C a 18°C Natural y Mecánica 157 _300 Natural y Mecánica 7 a 10 40
Filtro médico 16 °C a 18°C Natural/Mecánica 157 _300 Natural/Mecánica 7 a 10 40
Cuarto frio 0 °C a 4°C Natural/Mecánica 157 _300 Natural/Mecánica 7 a 10 40
baños hombres 24 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 - 300 Natural/Mecánica 10 a 15 50
baños mujeres 24 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 - 300 Natural/Mecánica 10 a 15 50
baños discapacitados 24 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 - 300 Natural/Mecánica 10 a 15 50

Servicios Bodegas 22 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 _300 Natural/Mecánica 8 a 10 25

venta de cofres y urnas 17 °C a 22°C Natural 157 _300 Natural 4 a 10 42
decoración fúnebre 17 °C a 22°C Natural 157 - 300 Natural 4 a 10 43
servicios exequibles 17 °C a 22°C Natural 157 - 300 Natural 4 a 10 44
cafetería 17 °C a 22°C Natural 157 - 300 Natural 4 a 10 45
sala de descanso 17 °C a 22°C Natural 155 - 300 Natural 6 a 8 42
baños hombres 24 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 - 300 Natural/Mecánica 10 a 15 50
baños mujeres 24 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 - 300 Natural/Mecánica 10 a 15 50
baños discapacitados 24 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 - 300 Natural/Mecánica 10 a 15 50

Servicios Bodegas 22 °C a 26°C Natural/Mecánica 150 _300 Natural/Mecánica 8 a 10 25

zona 
complementaria

Ac vidades comerciales

Zona común

Baterías sanitarias

Programa Arquitectónico

Subzonazona Renovación de 
aire por hora

Decibeles    
óp mosVen laciónLúmenesIluminaciónTemperatura óp ma 

( °C )

Zona común

Zona 
administra va

ac vidad

Servicios

Gerencia

Oficina administra va 
general 

Zona principal

Área médica

Baterías sanitarias

Baterías sanitarias

n

En la tabla de requerimientos técnicos

se puede comprobar que los espacios

de la funeraria necesitan ser aislados

del ruido para poder alcanzar el rango 

de decibeles aptos para los espacios, 

sabiendo que los espacios de la 

funeraria deben ser de paz y tranquili_

dad para el usuario. Respecto a la 

renovación de aire se concluye que los 

espacios comunales, la sala de prepa_

ración de difuntos y las baterías 

sanitarias son las que deben contar con 

un rango más alto de renovación de aire 

por hora. En base a la iluminación la 

funeraria tiene varios espacios Donde 

se puede usar ventilación mecánica y 

natural en especial las baterías sanita_

rias y parte del área de preparación del

difunto. La mayoría de los espacios de 

la funeraria pueden estar de entre 17°c

 a 22 °C.



El programa del equipamiento funciona de manero 
subterrania por lo que se crea plazas abiertas al 
público donde estan expuertas a la radiación solar, 
mediante la implementación de una cubierta 
aislante térmica, previene el calentamiento de los 
espacios inferiores y al mismo tiempo genera una 
posible área de recreación.

ESTRATEGIAS EN EL PROYECTO

CUBIERTA VERDE

La forma y orientación del equipamiento permite 
que las ventanas en lados opuestos orientadas 
hacia los vientos dominantes, promueven el 
intercambio de aire en los interiores, 
refrescando así por medios naturales los 
espacios.

VENTILACIÓN CRUZADA

Los patios internos dentro del proyectos 
funcioan como paso de la luz a todo el programa 
que funciona en el subsuelo, estas aperturas 
disminuyen el consumo eléctrico y garantizando 
confort visual a los usuarios.

ILUMINACIÓN NATURAL 
CENTRIAL



Frente al equipamiento se creo una plaza con 
vegetación alta que brinda a los espacios de 
sombra y controla el nivel acustico, evitando que 
el ruido del exterior entre directamente a los 
espacios. Al ser una funeraria la vegetación 
tambien brinda mayor privacidad y espacios 
confortables para el usuario.

VEGETACIÓN

El equipamiento esta conformado por grandes 
plazas y areas verdes por ese motivo una de las 
estrategias es recolectar el agua lluvia en un 
tanque de reserva y reutilizarla para riego, de 
esta manera se evita el desperdicio de agua 
potable.

CAPTACIÓN DE AGUA

El equipamientro esta equipado con 5 nucleos 
pequeños de servicios sanitarios ubicados 
estrategicamente, mediante el uso de inodoros 
de doble desalogo se obtiene un 30% de ahorro 
en agua.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

TANQUE DE 
RESERVAReutilización

Nucleo de Instalaciones 
Sanitarias

4 Inodoros por Nucleo

Total: 20 inodoros

Diariamente se ahorra 

100 litros de agua

20

20

8

3

160

60

100

ESTRATEGIAS EN EL PROYECTO
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