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RESUMEN

El proyecto arquitectónico “Centro  Gastronómico  República” ubicado en el  Cantón Quito, sector la Av. República y Rumipamba, responde  al déficit del  equipamiento público y privado 
direccionado a la  educación gastronómica y cultural,  la falta de cohesión social en el nodo generado por el cruce de la Av. República y 10 de Agosto. La metodología de la  implantación del  
proyecto  se fundamenta en  tres fases de estudio: analítica, descriptiva y propositiva, y tres dimensiones que responden al sitio actual: morfológica, funcional y la del usuario. El objetivo del 
proyecto es brindar  un espacio arquitectónico, funcional y sensorial, acoplado a la forma del sitio dispuesta para Quito 2040. El proyecto propone la generación de relaciones entre  los usuarios 
con el proceso del ciclo de metabolismo cerrado en la cultura alimentaria por lo que se liga con el objetivo de diversificar las actividades humanas, además de satisfacer necesidades básicas. 
El diseño propone espacios de permanencia que fomenten la cohesión social mediante el patio o  plaza contenida por una envolvente arquitectónica edificación perimetral. Se relaciona con el 
entorno y a su vez mantiene relaciones espaciales internas con la presencia de un patio contenido, alrededor de este se desarrolla recorridos sensoriales. La presencia de la rampa permite al 
usuario reconocer el espacio contenido y abierto, guiándolo implícitamente hacia el resto de actividades que se desarrollan en el interior.  A modo que la edificación crece en verticalidad,  las 
actividades se privatizan, constituyéndose así, la planta baja, en una prolongación del espacio público; mientras que la torre más alta es el espacio donde se genera el conocimiento del centro 
gastronómico, la misma,  que es dividida del resto de la edificación horizontal  mediante la aparición de una planta libre donde se desarrollan actividades de huertos, fomentando una relación 

entre espacio edificado y vegetación.



ABSTRACT

The architectural project “Centro Gastronómico República”  is located at Quito in “República” and “Rumipamba” neighbourhoods , responds to the lack of public and private facilities for gastronomic 

and cultural education, the lack of social cohesion in the node generated by the crossing of República Av. and 10 de Agosto Av. The methodology of the project’s implementation is based on three 

phases of study: analytical, descriptive and propositive, and three dimensions that respond to the current site: morphological, functional and the user. The objective of the project is to provide an 

architectural, functional and sensory space, coupled with the shape of the site arranged for Quito 2040. The project proposes an educational and practical system with the objective of  involve the 

users with the process of closed metabolism cycle in the food culture so it is linked with the aim of diversifying human activities, in addition to satisfied basic needs. The design proposes spaces 

of permanence that promote social cohesion through the appearence of a contained garden by an architectural envelope perimeter building. It is related to the environment and at the same time 

maintains internal spatial relations with the presence vegetation, around which sensory paths are developed. The presence of the ramp allows the user to recognize the closed and open space, 

implicitly guiding it towards the rest of the activities that take place in the interior. In such a way that the building grows vertically, the activities are privatized, thus constituting the ground floor as 

an extension of the public space, while the tallest tower is the space where the knowledge of the gastronomic centre is generated, the same one, which is divided from the rest of the horizontal 

building by the appearance of an open floor where the activities of orchards are developed, promoting a relationship between the built space and the vegetation.
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Antecedentes e Introducción

1.1  Antecedentes

Ya es casi una tradición que en la Carrera de Arquitectura 
de la Universidad de Las Américas  (UDLA), en  los Talle-
res de Proyectos de los niveles siete (7), ocho (8) y nueve 
(9), se desarrolle un Proyecto Urbano- Arquitectónico de 
una pieza urbana o de una ciudad  ecuatoriana de tama-
ño intermedio; cuyo desarrollo ha sido concebido como un 
espacio de aprendizaje teórico-práctico del diseño del pro-
yecto urbano-arquitectónico  o en el contexto del proyecto 
de ciudad. 

En el Taller Nueve (9), el proyecto urbano se desarrolla 
como la primera fase del Trabajo de Titulación o de fin de 
la carrera de Arquitectura; y, los Proyectos Arquitectónicos 
resultantes se diseñan en el Nivel Décimo. El currículo de 
la carrera está concebido como la metodología y la estra-
tegia fundamental para el aprendizaje holístico de la arqui-
tectura/1.

En el período académico 2018-1, comprendido entre sep-
tiembre de 2017 y febrero de 2018, se plantea el proyecto 
urbano en el marco  del Convenio suscrito el 3 de marzo de 
2016, entre el Instituto Metropolitano de Planificación Urba-
na (IMPU) del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
y la Universidad de Las Américas (UDLA). La investigación 
se centra en la forma urbana de uno de los ejes urbanos 
o corredores de centralidad más importantes del norte de
la ciudad de Quito; éste opera en los barrios ubicados ha-
cia la Avenida “10 de Agosto”,  al este y al oeste, desde el
extremo norte del parque “La Alameda” (localizado al final
del Centro Histórico de la Ciudad), hasta el inicio sur del
parque “Bicentenario” (que ocupa los terrenos del antiguo
“Aeropuerto “Mariscal Sucre”),  de la ciudad de Quito”.

El desarrollo de esta investigación ha permitido que  el 
Taller de Proyectos (AR0960), despliegue una aproxima-
ción a las expresiones y, los elementos de la centralidad 
urbana,  desde las dinámicas que resultan del estudio de 
la –forma- morfología urbana- de una pieza afectada por 

los desequilibrios espaciales que devienen de los intensos 
procesos de movilidad poblacional interna y externa que 
vienen experimentando las ciudades latinoamericanas. 
En general, este ejercicio académico pretende explicar los 
cambios morfológicos 

experimentados por la ciudad en el tiempo. Además, con-
tiene fines prospectivos y propositivos, en tanto que, a par-
tir del análisis de la forma urbana actual de la ciudad, se 
desarrolló la  propuesta que a manera de un proyecto urba-
no, se sustenta en un conjunto de proyectos estructurales; 
sin los cuales,  el proyecto urbano y su visión de futuro,  no 
sería  posible,

1.1.1 Significación y rol del área de estudio

El área de estudio está ubicada en el Ecuador, Provincia 
de Pichincha- Cantón Quito (Capital de la República del 
Ecuador). Se asienta en el “Valle de Quito” y se desarro-
lla en sentido norte-sur (Ver Gráfico No.1). Comprende 
una superficie de 1.095,65 ha (incluyendo los terrenos del 
“Parque Bicentenario”); esto es, alrededor del 17% de la 
superficie de la ciudad de Quito, la que actualmente tiene 
aproximadamente unas 19.000 ha.
Observar Figura 1.

Ubicación del área de estudio 

Figura 1. Ubicación del proyecto urbano 

Tomado de (POU, 2018, p.1)

ECUADOR

ECUADOR

PICHINCHA

PICHINCHA

DMQ

ÁREA DMQ

QUITO
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periodo académico del semestre 2018-1. Para mayor com-
prensión del lector, el proyecto macro se desarrolla desde 
septiembre de 2017 hasta febrero de 2018; mientras que 
el proyecto de tesis individual, se llevó a cabo en  apenas 
cuatro meses, en los cuales se desarrolló el informe escrito 
de la investigación, el diseño arquitectónico y las entregas 
de productos para las asesorías de estructuras, ambiental 
y tecnológicas. Por consiguiente, el tiempo, en estas condi-
ciones, se convierte en un limitante y  en un factor de gene-
ración de estrés para los investigadores. 

y, a una pequeña parte de la futura centralidad, que se ubi-
caría en torno al parque “Bicentenario”. No obstante, con la 
construcción y consolidación de vías periféricas a lo largo de 
la ciudad (1980- 2009), tales como: la Av. Occidental y la Av. 
Oriental (Av. Simón Bolívar) y la implantación del sistema 
“Trolebús”, este eje vial perdió su importancia como acceso 
principal norte de Quito. Observar Figura 2.

La importancia del estudio o de la investigación del corredor 
de la Av. “10 de Agosto” ya ha sido intuida y/o establecida 
por los Planes de Ordenamiento Territorial del Distrito Me-
tropolitano de  Quito -  DMQ, anteriores  al año 2016; pues 
que, desde hace aproximadamente dos décadas esta pieza 
urbana viene evidenciando un fuerte proceso de deterioro 
urbano en el contexto del desarrollo urbano de Quito y, en la 
lectura espacial de la ciudad, la Av. “10 de Agosto”, se per-
cibe como un eje de ruptura, entre el noreste y noroeste de 
la ciudad. Sus características morfológicas básicas actuales 
constituyen el objeto central de la presente investigación.

1.1.1.2 Limitaciones de la Investigación

En el desarrollo de la investigación se presentaron dos limi-
taciones fundamentales: Primera, la dificultad para conse-
guir información digital que permita establecer con prontitud 
y precisión las tipologías y las superficies de los espacios 
construidos en las parcelas o lotes del área de estudio, en 
cada piso o nivel construido; la edad de la edificación, la 
altura, el costo del suelo, entre otros. 

 La ausencia de esta información afecta en el desarrollo de 
la investigación en cuanto que en la era digital este tipo de 
datos deberían presentarse  en forma abierta a la ciudada-
nía. Sería pertinente  que el Municipio del Distrito Metropoli-
tano de Quito cuente con esta información en la plataforma 
de la institución para facilitar  el estudio de la morfología 
urbana de la ciudad o de sus partes. 

 La segunda restricción, está relacionada con el factor tiem-
po, en cuanto a su distribución, según cronograma de la 
Facultad de Arquitectura de la UDLA, correspondiente al 

1.1.1.1 Justificación

Desde la década de los años setenta del siglo XX,  la ciudad 
de Quito viene experimentando un vertiginoso crecimiento 
urbano, la superficie de la mancha urbana de la ciudad Qui-
to para 2016 -Aprox.19.000 ha- fue de tres (3) veces su ta-
maño registrado en el “Plan Quito de 1980”-Aprox. 7.800ha-
; y, la superficie del suelo urbano del DMQ para 2016 -Aprox. 
43.000 ha- fue de cinco (5) veces el tamaño de la ciudad 
de Quito registrado por el referido Plan de 1980” (Fierro, G. 
2016).

De este vertiginoso crecimiento urbano ha resultado una 
ciudad difusa, cuya  expansión y dispersión hacia la periferia 
y los valles ha generado zonas de actividades dominantes, 
centralidades y, micro-centralidades. Que según,  Padilla E, 
(2004), advierte: “son espacios casi mono-funcionales de 
equipamientos, servicios y/o comercios que no favorecen la 
vitalidad sostenible de la ciudad y que acentúan la segre-
gación y fragmentación espacial económica, social y cultu-
ral”. Constituyéndose en una tendencia  generalizada de las 
centralidades urbanas en las ciudades de la  Latinoamérica 
contemporánea.

Efectivamente, Quito ha concentrado sus actividades eco-
nómicas, financieras, comerciales, administrativas y de ser-
vicios en el centro-norte de la ciudad, los usos residenciales 
se han dispersado hacia la periferia de la ciudad central y 
hacia los valles; mientras que la industria se ha reubicado 
en los extremos norte, sur y este, de  la mancha urbana. 
Este fenómeno, que representa una respuesta inorgánica 
de la ciudad a la demanda de suelo urbano, se permea ha-
cia el territorio en todas sus escalas. La lógica de la disper-
sión funcional; la desconexión de servicios y funciones; la 
estratificación y segregación, en el uso del suelo, se ven 
reflejados en sus sectores, barrios y manzanas.

El corredor de la Av. “10 de Agosto” no constituye la ex-
cepción, forma una parte muy importante de la denomina-
da “macro-centralidad” del Distrito Metropolitano de Quito- 
DMQ, alberga a la totalidad del centro lúdico “La Mariscal”, 

Reestructuración del eje de la 10 de Agosto
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Figura 2. Ubicación del proyecto urbano 
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1.1.2 Situación actual del área de estudio

Delimitación del área de estudio

• Diagnosticar la situación actual de la forma urba-
na general del corredor de centralidad de la Avenida “10
de Agosto”, en el contexto del desarrollo urbano de Qui-
to y de la macro-centralidad urbana del Distrito Metro-
politano de Quito.
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1.1.1.3 Metodología 

La identificación de los problemas y el establecimiento 
de objetivos y estrategias del presente estudio de desa-
rrollaron mediante la metodología de Planificación por 
Objetivos (Árbol de problemas, Árbol de objetivos y Es-
trategias), diseñada por la Cooperación Técnica ALE-
MANA-GTZ, actualmente denominada Agencia de Coo-
peración Internacional Alemana-GIZ.

Se investigaron los siguientes ámbitos, campos o com-
ponentes morfológicos: Medio Físico y Demografía Bá-
sica; Trazado y Movilidad; Uso del suelo, Vivienda y 
Equipamientos; Edificaciones y Ocupación del Suelo; y, 
Patrimonio Edificado. La evaluación o mirada particu-
lar de estos componentes morfológicos se desarrollaron 
también desde sus implicaciones con el espacio público. 
A manera de muestra para la investigación de esta 
pieza urbana, se procedió a definir una franja de 
269,32 hectáreas, en la que, con especificidad y 
me-diante levantamiento de campo se estudiaron 
varios as-pectos morfológicos; especialmente, los 
relacionados con el suelo y las edificaciones, 
extrapolando el área de estudio con base a las 
consideraciones específicas. Para el trabajo de 
laboratorio se utilizó el GIS-Sistema de información 
Geográfica. 

1.1.1.4 Objetivos

En función de las limitaciones para el desarrollo de la 
investigación se diseñó una metodología básica, 
expli-cada anteriormente. Con estos antecedentes, se 
esta-blecieron los siguientes objetivos:

1.1.1.5 Objetivo General

1.1.1.6 Objetivos Específicos

• Identificar las condiciones ambientales básicas
del medio físico en el que se asientan los barrios del
corredor de la avenida “10 de Agosto”.

• Establecer la intensidad de ocupación del suelo
y la superficie construible máxima posible del área de
estudio según las determinaciones del Plan de Usos y
Ocupación del Suelo-PUOS vigente del Distrito Metro-
politano de Quito.

• Identificar los desequilibrios espaciales en uso y
ocupación del suelo, y los requerimientos de vivienda
como estrategia fundamental para la generación una vi-
talidad sostenible del área de estudio.

• Estimar los límites apropiados de crecimiento po-
blacional en procura la sostenibilidad territorial de sus
barrios para aportar a la construcción de “Quito, ciudad
compacta”.

• Establecer los déficits prioritarios en materia de
equipamientos sociales; fundamentalmente, a nivel ba-
rrial, es decir de aquellos que pueden hacer posible la
máxima inclusión espacial y social de su población lo-
cal.

• Evaluar las características básicas de la for-
ma del trazado del viario, de las parcelas y de las
manzanas de esta pieza urbana en relación con
la permeabilidad, la legibilidad y la vitalidad urba-
na como condiciones de calidad espacial urbana.

• Evaluar el estado del patrimonio edificado del
área de estudio para recomendar las líneas genera-
les de gestión para su preservación y/o rehabilitación.

Figura 3. Ubicación del proyecto urbano 

Tomado de (POU, 2018, p.2)
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Se procedió a describir los problemas y/o 
potencialidades identificados en la forma urbana actual del 
área de estudio, desde las teorías y conceptos asumidos 
para el desarrollo del Taller de Noveno 2018, a partir de la 
lectura del espacio urbano mediante el trabajo de campo
 y de laboratorio; y, en consideración de las regulaciones 
y normativas urbanas de la Planificación vigente para el 
Distrito Metropolitano de Quito. (POU, 2018, p. 2).
A continuación se describe la forma actual de la zona inves-
tigada:



Tendencia al envejecimiento de la población 

Para el 2010, aproximadamente el 48% de la población 
del área de estudio fue de adultos y adultos mayores 
hombres y mujeres, comparativamente superior al mis-
mo rango de la población nacional en el mismo año que 
fue del 35%.  Esta  situación demanda y, a futuro, em-
plazará la provisión de equipamientos sociales de bien-
estar social para la atención de la población adulta. Ob-
servar Figura 6.

Reestructuración del eje de la 10 de Agosto

1.1.2.1 Medio Físico y Demografía 

Resultante de una topografía con ligeras variaciones de 
pendiente en la Av., “10 de Agosto” que oscila entre el 
1% y el -1%. Tiene una temperatura promedio año de 
14.7°C. El área de estudio tiene una humedad relativa, 
radiación, temperatura, pluviosidad y vientos favorables 
para el asentamiento humano. Con alta y baja vulnerabi-
lidad por inundaciones, por efecto de las lluvias, misma 
que está relativamente controlada. Observar Figura 4.

Importante disminución del ritmo de crecimiento pobla-
cional, que se produce en el contexto de la tendencia 
de disminución del crecimiento poblacional de la ciudad 
central por efectos de la migración hacia la periferia o 
los valles del Distrito Metropolitano de Quito; tal como lo 
señala, Fierro, G. (2016), para 1980 la densidad pobla-
cional de  Quito fue de 146.71hab/ha. Y para el 2010 es 
apenas de 92 hab/ha. 

Para el caso del área de estudio, se estima que la dis-
minución del ritmo de crecimiento poblacional sería el 
resultado del intenso crecimiento de  ocupación de usos 
comerciales y de servicios en la planta baja y otros pisos 
de los edificios existentes. La construcción de edificios 
de servicios-oficinas, el interés del mercado inmobiliario 
en el desarrollo de otras áreas de la ciudad que ofrecen 
mayor rentabilidad y, finalmente, la falta de políticas mu-
nicipales de gestión de vivienda debido a la falta de un 
diseño urbano de la ciudad.

Estos factores, en su conjunto, vendrían provocando la 
pérdida de la vitalidad perdurable del área de estudio, 
por una parte, y, por otra, estaría aportando al creci-
miento extensivo y disperso de la ciudad. Para 1990 la 
población del área de estudio fue de 70.369 hab; para 
el 2001 decrece a 63.361hab y para el 2010 de 53.829 
hab. La población proyectada al 2017 es de  46.884 ha-
bitantes, estos datos, evidencian una clara tendencia de 
decrecimiento poblacional. De continuar esta tendencia 
de crecimiento negativo para el año 2040, la población 
del área de estudio habrá disminuido hasta 29.671 ha-
bitantes y su densidad poblacional sería de apenas 
30hab/ha.  Observar Figura 5.
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1.1.2.2 Trazado 

Trazado de esta pieza urbana  es  predominante irregular 
debido a tres factores, como: primero, la estructura básica 
del sistema vial actual que responde a la propuesta por el 
Plan Jones Odriozola (1942-1945); el segundo, predominio 
de manzanas de superficies mayores a 10.000 m2 (72%) y 
el  tercero, corresponde a la existencia de lotes o parcelas 
de diferentes tamaños, con predominio de lotes con super-
ficies mayores a 1000m2 (58%).   

1.1.2.4 Permeabilidad

La mayor parte de las vía de esta pieza urbana tienen 
continuidad en su trazado; permitiendo de esta manera, 
una conectividad interna,  como  también, con los ba-
rrios ubicados en su entorno; sin embargo, la presencia 
de calles sin continuidad  dificultan el fácil acceso pea-
tonal de un sitio a otro, elemento que deberá ser estu-
diado en el entorno inmediato.  
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1.1.2.3 Legibilidad

La Av. “10 de Agosto”, como borde de ruptura es un factor 
que dificulta la lectura de la tramas urbanas ubicadas al este 
y al oeste de esta vía; las mismas que responden a proce-
sos tipo-morfológicos distintos en tiempo y forma, con len-
guajes diversos. Sin embargo, la permanencia de  algunos 
hitos urbanos en el imaginario colectivo facilitan la legibilidad 
del medio urbano porque se convierten en referentes para 
el usuario en la ciudad; no obstante, no son suficientes para 
la legibilidad a escala barrial por la ausencia de hitos a nivel 
barrial. 
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Ciclovía 

En esta zona urbana la mayoría de la infraestructura 
existente no dialoga o no se conecta con el sistema de 
transporte público; sus dimensiones son inapropiadas, 
los circuitos son ineficientes e incrementan el tiempo de 
desplazamiento del usuario. En consecuencia resultan 
inseguros  porque invaden los espacios de circulación 
vehicular y, por consiguiente, la movilidad alternativa se 
vuelve es escasa. 
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A: Dimensión de ciclovía; B: Infraestructura de Cruce; C: Infraestructura de Ciclovía;
 D:Señalización; E: Facilidad de cruce; F: Tráfico vehicular.
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Indicadores

A: Dimensión de ciclovía
B: Infraestructura de Cruce
C: Infraestructura
D:Señalización
E: Facilidad de cruce
F: Tráfico vehicular.

MOVILIDAD - TRANSPORTE ALTERNATIVO

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Municipio del DMQ. (2009). La Planificación del Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. Quito, Ecuador. 
TRAMA

CONCLUSIÓN:

El sistema de movilidad de ciclovías tiene deficiencias de subocupación por varios 
factores. Uno de los más importantes es la falta de infraestructura de ciclovía del 
32% en el sistema. Por otro lado, la falta de conectividad en el mismo no permite que 
funcione como sistema. Entiendase por conectividad los cruces que atraviesan otros 
sistemas de movilidad como el transporte público, el peatonal y el vehicular, siendo 
el vehicular el más confilctivo. Por último, el dimensionamiento no aporta a una mo-
vilidad óptima para el usuario.
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1.1.2.5  Movilidad

El área de estudio registra buenos niveles de accesibilidad 
peatonal desde las partes interiores de los barrios centroi-
des hacia las vías principales (Avenidas), por las cuales, cir-
cula el transporte público. La generalidad de los recorridos 
peatonales se encuentra dentro del rango de 0 a 600 me-
tros lineales. Esta situación le otorga buenas oportunidades 
para su rehabilitación urbana como una centralidad para la 
vivienda y el empleo. 

Estaciones de bus 600 m

LEYENDA

Calles como parqueaderos

Gran parte de las vías del área de estudio contienen es-
tacionamientos públicos en la calzada, en desmedro de 
la calidad y cantidad de aceras para la movilidad peato-
nal y/o en bicicleta. Igualmente, sería el resultado de la 
inexistencia de una política urbana y/o una infraestruc-
tura que disminuya el uso del auto privado en los des-
plazamientos al interior de la ciudad y,  espacialmente,  
en la macro-centralidad del DMQ. 
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Descripción foto 1

Zona Azul: calle Japón y Av. Naciones Unidas.

Estacionamientos a Pie vs Zona Azul Vía Pública vs Zona Azul

MOVILIDAD - ESTACIONAMIENTOS

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Recuperado: https://lahora.com.ec/noticia/1101048489/noticia

BIBLIOGRAFÍA: 
2. Elaboración Propia

CONCLUSIÓN:

Según la Secretaría de movilidad en el 2017 la demanda es de 18000 plazas de 
estacionamientos, lo que se concluye que en el área de estudio un 55% no se en-
cuentra abastecida.
En la zona de estudio hay 91040 m de vías (sin contar vías principales), el 46% de 
vías está invadida por la zona azul, esto provoca que los vehículos creen una barrera 
entre la acera y la calzada.

ESTACIONAMIENTOS EN  LA VÍA PÚBLICA

TOTAL                                  6402                             80025

ESTACIONAMIENTOS A PIE

ZONA AZUL

No Plazas              Estacionamientos            Área m2

Zona                    Estacionamientos            Área m2

  51                            1705                         73877

Mariscal 1                       1640                        20500          
Mariscal 2                         410                          5125
Santa Clara                    1680                        21000
La Carolina                     2092                       26150
La Pradera                       580                          7250

0 1000 2000

Estacionamientos a Pie

3000 4000 5000 6000 7000

Zona Azul

6402

170521%

79% 41870m

49170m

0 1000 3000

Vía Pública

5000 7000 9000

Zona Azul

54%

46%

Legend
ZONA AZUL

PARQUEADEROS A PIE

m
0 250 500 1000 1500

N
Figura 12. Calles como parqueadero 
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Figura 11. Movilidad
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Movilidad en transporte público

Resultante de la sobrecarga de líneas de buses en las ave-
nidas, particularmente en la “Av. América”, la cual responde  
a la lógica rentista de movilidad de los ciudadanos. Existe  
una deficiente distribución y ubicación de paradas de buses 
que se encuentran muchas de estas en mal estado.  Ade-
más,  persiste una reducida cantidad de rutas de transporte 
público en sentido este-oeste y viceversa; contrastando con 
esta situación, la operación  eficiente del sistema Trolebús 
de la “Av. 10 de Agosto”, cuya Estación Norte,  será reubica-
da a futuro. Este hecho  genera un entorno de congestión, 
de contaminación ambiental y de deterioro de la imagen ur-
bana del área de estudio. 

Movilidad en transporte privado

La problemática de la movilidad en la zona urbana de estu-
dio se debe al  crecimiento indiscriminado de autos privados 
que circulan en la macro-centralidad urbana de Quito;  como 
también, por la falta de una política pública que priorice los 
desplazamientos o la movilidad peatonal, en bicicleta y, en 
transporte público. Por consiguiente, se genera que en ho-
ras pico se produzca  saturación vehicular o atascos, incre-
mento de tiempos de viaje e incluso  pérdidas económicas 
que afectan a la mayoría de los viajes o desplazamientos 
diarios. En conjunto, este escenario genera condiciones  de 
congestión, de contaminación ambiental y de deterioro de 
la imagen urbana, especialmente en la “Av. 10 de Agosto”.

1.1.2.6  Usos de Suelo

El 60% de usos de suelo en esta zona urbana  está destina-
do al comercio y servicios; mientras tanto, que la vivienda 
se reduce en este sector, afectando al equilibrio de usos de 
suelo apropiado para el bienestar social y la vitalidad del si-
tio. Este hecho contribuye al ambiente de deterioro urbano  
en materia de la infraestructura existente para la movilidad 
y el espacio público.
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USO DE SUELO - USO DE SUELO ACTUAL EN PB
CONCLUSIÓN:

En la zona de estudio, el uso actual de suelo en planta baja es: 52.63% comercial, 
26.35% residencial, 9.71% servicios, los cuales predominan el sector.
Existe un déficit de uso de suelo múltiple por lo que en ciertos sectores solo predomi-
na el comercio o residencia que en efecto produce barrios poco dinámicos.
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Av. 10 de Agosto (uso de suelo comercial)
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Av. 10 de Agosto (uso de suelo comercial)
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Reestructuración del eje de la 10 de Agosto    

Disminución de la oferta de vivienda

Aun cuando, entre 1990 y 2001, el parque de  vivienda se 
incrementa de 20.954 a 22.027 unidades; para el 2010,  
disminuye a 21.887. En esta tendencia, los estudios avi-
zoraban que de mantenerse esta tendencia, para el 2017 
alcanzaría 21.779/u y,  para el 2040 sería de 21.427 unida-
des. No obstante, la población residente en las parcelas del 
área de estudio (973.36m2) está disminuyendo con mayor 
intensidad que la prevista,   el promedio de habitantes por 
vivienda disminuye notablemente: para el 2017 disminuye 
al  2.15, mucho menor que en el 2010, que fue de 2.46, y la 
proyección para el 2040, sería del 1.38. 
Mientras que en las parcelas de la franja definida para la in-
vestigación de campo (269,32m2), existe un predominio de 
los usos comerciales y de servicios (62.3%) sobre los usos 
residenciales. Esta situación responde a la cercanía de las 
parcelas involucradas en dicha franja a la av. 10 de Agosto.  

De acuerdo con el Plan de Usos y Ocupación del Suelo 
(PUOS) vigente, la superficie construible en dicha franja 
alcanza la suma de 7´948.550,72 m2 de los cuales la su-
perficie por construirse alcanzaría el 60%, correspondien-
te a  4´784.739 m2. Por consiguiente, en las parcelas del 
área de estudio (973,36 m2) se ha estimado que la relación 
recomendable para alcanzar su vitalidad sostenible sería 
de 50% de vivienda y el 50% de Servicios y Comercio. Así 
pues, de acuerdo con el PUOS, la superficie construible en  
dicha área alcanza  la suma de 24´307.305 m2, de los cua-
les la superficie por construirse alcanzaría el 60%, esto es 
14.632.116 m2 (Extrapolado la relación establecida en la 
franja de levantamiento de campo). 

Cuando el área de estudio alcance la plena ocupa-
ción (100%) del suelo en los términos establecidos en el 
PUOS-Vigente, los usos residenciales alcanzarían una su-
perficie de 7´316.058 m2 (50% de la superficie por cons-
truirse); y, asumiendo que cada vivienda tendría un prome-
dio de superficie de 120 m2, el área de estudio albergará 
aproximadamente 70.000 viviendas y, una población resi-
dentes  cerca de 150.000 habitantes.

Figura 13. Usos de suelo

Tomado de (POU, 2018, p.12)
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Déficit de equipamientos públicos a escala barrial

Resultante de  la pertenencia a la macro-centralidad urbana 
del Distrito Metropolitano de quito (DMQ), debido a que se 
asienta la mayor parte de equipamientos de carácter zonal, 
de ciudad y metropolitanos, públicos y privados, cuya acce-
sibilidad es compleja para la población local. 

En este escenario, se ha investigado la dotación de equi-
pamientos a  nivel barrial y, en algunos casos, la necesidad 
de algunos equipamientos, que desde la perspectiva del 
Régimen del Suelo-vigente para el DMQ, son necesarios a 
nivel sectorial. Aspecto que fue evaluado en el proceso de 
las reflexiones teóricas  desarrolladas en el Taller de Tesis 
Urbana de Noveno 2017-2018, en el cual, se establece: que 
para alcanzar el desarrollo espacial equitativo de la ciudad 
contemporánea resulta estratégico fortalecer la vida de la 
comunidad a nivel barrial, es decir, volver a re-pensar al “ba-
rrio” como estrategia para contribuir en la construcción efec-
tiva del “derecho a la ciudad”. 

En el área de estudio, los equipamientos públicos de esca-
la barrial son insuficientes o no existen: como por ejemplo, 
Seguridad, Bienestar Social, Educación y Cultura. Esta si-
tuación refleja los desequilibrios espaciales de la metrópoli, 
expresa la inequidad social, afecta a las posibilidades de 
cohesión social y a la construcción de identidades a nivel 
barrial; además, contribuye a la migración de la población 
hacia la periferia de la ciudad, en particular a  hacia los va-
lles. 

El centro gastronómico es un equipamiento público de ca-
rácter educativo debido a su naturaleza: Instituto Educativo 
vinculado a la cultura, cuyo  programa aborda   actividades 
comerciales. En este contexto, se avizora la factibilidad  de 
que este proyecto es funcional en el área de estudio debido 
a que  se requiere en el eje de la “Av. 10 de Agosto”; con la 
finalidad, de lograr una activación del sitio, conjuntamente 
con los otros equipamientos que se proponen en el macro 
proyecto arquitectónico de la UDLA, periodo 2018. Observar 
Figura 14.

Equipamiento Cultural
Déficit del 80%

Reestructuración del eje de la 10 de Agosto

Déficit de plazas culturales y cívicas

Las únicas plazas cívicas y/o de expresión social, política y 
cultural de Quito,  se ubican en el Centro Histórico; no obs-
tante, para el desarrollo urbano del área de estudio,  no  se 
contempló la necesidad de estos espacios públicos debido 
a que algunos de sus roles han sido asumidos por los cen-
tros comerciales; especialmente, los concebidos como  lu-
gares de encuentro, “para ver y ser vistos”. En el imaginario 
ciudadano las únicas “Plazas” que existen en el norte de la 
ciudad de Quito son “La Plaza de las Américas” y la “Plaza 
Foch”, las que evidentemente cumplen fines comerciales. 
La construcción de la “Plataforma Financiera” no contribuyó 
significativamente a atender esa demanda. Esta situación, 
ha dejado a los ciudadanos sin plazas públicas.

Déficit de parques barriales 

El déficit de parques barriales se debe a que el territorio 
se ha ocupado con urbanizaciones que históricamente y 
por distintos motivos, no dejaron los espacios necesarios 
para la habilitación de parques barriales. No obstante,  el 
área de estudio se encuentra relacionada directamente con 
grandes parques, de escala de ciudad o metropolitana, ta-
les como “La Alameda”, “El Ejido”, “La Carolina” y “Bicente-
nario”, pero la existencia misma de estos espacios, no son 
suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía. La 
ausencia de  la escala de parques barriales, disminuye con-
siderablemente el espacio para que los habitantes puedan 
socializar, recrearse, y construir vida en comunidad. Este 
déficit estaría aportando en la construcción de comunida-
des barriales carente de cohesión social.

La reducida cantidad de verde urbano hacia el interior de los 
barrios que forman parte de esta pieza urbana, no respon-
de a la necesaria (que según la normativa que es de 12m2 
por hab/ha; en el sitio se ha evaluado que existe  3m2 hab/
ha), por lo que no se estaría cumpliendo con la norma y se 
incumple con los   estándares internacionales-OMS. Esta 
situación contribuye significativamente en la percepción de 
una deficiente  calidad ambiental y deterioro urbano.Obser-
var Figura 15.

Figura 14. Permeabilidad 

Tomado de (POU, 2018, p.12

 

Antecedentes

888



Parques y Plazas 1.1.3 Prospectiva del área de estudio para Quito 2040 

Según, el análisis demográfico realizado por los estudian-
tes de Tesis Urbana Noveno. (2018), para el  2040, esta 
pieza urbana tendrá una población de alrededor de 150.000 
habitantes, con amplia diversidad etárea, con alto sentido 
de apropiación de su espacio de vida y con una fuerte iden-
tidad espacial y patrimonial. 

Será un territorio compacto, con una densidad poblacional 
promedio de 150 habitantes por hectárea, consolido, espa-
cialmente inclusivo y atractivo para la residencia y la perma-
nencia de sus habitantes y visitantes; con una trama urbana 
accesible, permeable y legible para  el peatón, con hitos, 
nodos y sendas; con un parque edificatorio consolidado y 
ocupado plenamente en una altura, ajustada a sus condi-
ciones morfológicas; y, con un sistema seguro y conforta-
ble para la movilidad de personas y bienes que priorice la 
movilidad de personas y bienes que priorice la movilidad de 
personas en el transporte público , peatonal y en bicicleta. 

Contará con espacios públicos suficientes para la interac-
ción social y cultural, la recreación, el esparcimiento y el 
desarrollo del espíritu cívico de su comunidad, con gran 
cantidad y calidad de verde urbano y, un medio ambiente e 
imagen urbana recuperados que viabilicen un espacio para 
la buena calidad de vida.

Antecedentes

Figura 15. Espacio publico

Tomado de (POU, 2018, p.15
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Proyecciones poblacionales para Quito 2040

Proyecciones densidad poblacional para Quito 2040

los niveles implícitos en el Plan de Ocupación del Suelo 
vigente en el Distrito Metropolitano de Quito-PUOS. 

Tal como se explicó en la investigación de la forma actual 
del área de estudio, se aspira a que esta pieza urbana, para 
el 2040, albergue a una población de alrededor de 150.000 
habitantes. Observar imágenes 16 y 17.

Trazado y Movilidad

1. Regularizar el trazado, al máximo posible: Creación de
nuevas vías en zonas donde la morfología del trazado es
ineficiente, que disminuyan el tamaño de manzanas que tie-
nen superficies mayores de los 10.000 m2 para aportar a la
optimización de la escala humana y el mejoramiento pleno
de su accesibilidad y permeabilidad en sentido longitudinal
y transversal

2. Optimizar la accesibilidad del trazado, al máximo posible:
Implantación de un sistema que reorganice el recorrido de
líneas de transporte público, rediseñe las ciclovías y cree
más paseos peatonales longitudinales y transversales.

3. Optimizar la permeabilidad del trazado, al máximo posi-
ble: Diseño de la continuidad de algunas vías, de las que
no la tienen y liberar de muros ciegos, rejas, controles y
cadenas que impiden el libre tránsito de los ciudadanos por
las calles públicas.

4. Optimizar la legibilidad del trazado, al máximo posible:
Creación de micro- centralidades, como nuevos hitos urba-
nos y/o repotenciación de los existentes, especialmente de
los ubicados hacia la Av. “10 de Agosto”.

5. Priorizar la movilidad peatonal: Mejoramiento de la cali-
dad y cantidad de las aceras; y, diseño de paseos peatona-
les longitudinales y transversales que vinculen las infraes-
tructuras de ciclovías y de transporte público y construyan
la intermodalidad en la movilidad de la ciudad.

Reestructuración del eje de la 10 de Agosto Antecedentes

1.1.4 Síntesis de la propuesta urbana
1.1.4.1 Objetivos y Estrategias Espaciales

Medio Físico y Demografía

Aprovechar el medio físico para el desarrollo urbano 
con calidad de vida: Mediante el rediseño de los espa-
cios públicos –que aprovechan la topografía, que ge-
neren microclimas para evitar la radiación solar y que 
favorezcan la seguridad ambiental de la población- prio-
ritariamente hacia la Av. “10 de agosto”: eliminación, al 
máximo posible los pasos vehiculares a desnivel para 
reducir la vulnerabilidad del sector por efecto de las 
inundaciones, para repotenciar la movilidad peatonal 
longitudinal y transversal y, para mejorar la imagen ur-
bana del corredor.

Redensificar el área de estudio: Mediante la rehabilita-
ción urbana del área de estudio. Es necesario y prio-
ritario desarrollar un proyecto urbano para el corredor 
de la “Av. 10 de agosto” que potencie su repoblamiento 
sostenible y que aporte a la construcción de “Quito, ciu-
dad compacta”. 

El presente estudio ha alcanzado a establecer las es-
trategias básicas o generales –a nivel de plan maes-
tro- para los fines antes mencionados, en vista que, el 
rediseño de la forma urbana a nivel de parcelas, manza-
nas, áreas homogéneas de barrios y barrios propiamen-
te dichos deberá ser objeto de proyectos parciales que, 
la Carrera de Arquitectura-UDLA podrá desarrollar en el 
futuro. Para tal efecto será necesario el estudio minu-
cioso y particularizado de la génesis y desarrollo de la 
forma urbana a nivel de esas unidades morfológicas. Se 
considera que, solamente a partir de esos estudios será 
posible la construcción multi-escalar del proyecto urba-
no y por supuesto, el diseño de un nuevo Plan de Usos 
y Ocupación del suelo PUOS para esta pieza urbana.

Para esos efectos, el Taller de Proyectos ha considera
do que, cuando menos, se debe propiciar la ocupación 
plena del suelo de esta parte de la ciudad; esto es, hasta

Figura 16. Proyección

Tomado de (POU, 2018, p.13

Figura 17. Densidad

Tomado de (POU, 2018, p.12
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Movilidad de personas en transporte público

Aprovechamiento de la operación del sistema Metro de Qui-
to, repotenciación del sistema Trolebús y reordenamiento 
del sistema de buses que recorren las avenidas del área de 
estudio; especialmente por la Av. 10 de agosto, mediante el 
rediseño de líneas longitudinales y transversales que vin-
culen las infraestructuras de peatonales, de ciclovías y del 
Metro y construyan la intermodalidad en la movilidad de la 
ciudad.

Movilidad de personas en transporte privado

Especialmente, en la Av. 10 de Agosto, mediante el diseño 
de un Boulevard que repotencie fundamentalmente la movi-
lidad a pie, en bicicleta y en transporte público; y, el rediseño 
de intersecciones viales en la Av. 10 de agosto para deses-
timular el uso del auto privado y mejorar su imagen urbana

Eliminar estacionamientos en aceras 

Disminución del ancho de sus calzadas para la ampliación 
de aceras para la movilidad peatonal, ciclovías y arbori-
zación. Diseñar un sistema de estacionamientos de borde 
en terrenos de propiedad privada que desestimulen el uso 
del auto privado para la movilidad al interior de esta pieza 
urbana.

Usos de suelo y equipamiento

Mediante el fomento del uso múltiple o la polifuncionalidad 
de la totalidad de la pieza urbana, que estimule la implanta-
ción de nuevas y más viviendas -exoneraciones espaciales 
(Vivienda Social, sin estacionamientos) y/o tributarias-, para 
la más amplia diversidad socio-económica de hogares, es-
pecialmente para las familias en proceso de formación.

Equilibrar la dotación de equipamientos públicos: Ocupando 
terrenos y/o edificios disponibles o mediante la estrategia 
espacial de conformación de micro- centralidades, con equi-
pamientos y servicios, especialmente, de Salud, Bienestar 

Social, Cultura y Deportes a nivel barrial y hasta sectorial, 
sin excluir aquellos que siendo de escalas mayores puedan 
contribuir al desarrollo de la propuesta urbana.

Crear espacios para la provisión de plazas públicas: 

Ocupando terrenos disponibles o mediante la estrategia es-
pacial de conformación de micro- centralidades, plazas que 
organicen y estructuren espacialmente los equipamientos 
propuestos.

Ocupando terrenos disponibles o mediante la estrategia 
espacial de conformación de micro- centralidades, parques 
que favorezcan la cohesión social y la identidad barrial.

Diseñar un sistema de verde urbano que articule los gran-
des parques de esta parte de la ciudad, el Boulevard “10 de 
Agosto” y las vías y los parques de los barrios ubicados a 
sus dos lados.

Ocupación del suelo

Consolidando la forma de ocupación de suelo sobre línea 
de fábrica en los barrios o conjuntos urbanos donde hay una 
clara tendencia en este sentido. Rescate y protección de la 
forma de ocupación de suelo aislada en los barrios o conjun-
tos urbanos donde hay una clara tendencia en este sentido.

Hacia la ciudad Compacta. Mediante la creación de políticas 
urbanas que prioricen la plena ocupación de la ciudad cen-
tral y que generen normativas especiales que incentiven la 
construcción del saldo edificable en esta parte de la ciudad y 
de su altura de edificación. Normativas que se deben cons-
truir en procura de democratizar el acceso o el derecho a 
la centralidad urbana por parte de la más amplia diversidad 
socio-económica de la población.

AntecedentesReestructuración del eje de la 10 de Agosto
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VISIÓN QUITO 2040 - PLAN URBANO

Figura 18. Proyección

Tomado de (POU, 2018, p. 20)
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1.2  Planteamiento y justificación del tema de trabajo 
y titulación 

El centro gastronómico está ubicado en la av. 10 de Agosto 
y calle República, se dispuso esa ubicación estratégica ya 
que al ser  un  equipamiento  de captación de usuarios de-
bería tener un remate directo con el eje estructurador del 
plan; además, de los aspectos contemplados PUOS, este 
proyecto  satisface necesidades del usuario como son ac-
tividades culturales y alimentarias. Antiguamente el sitio no 
contaba con equipamientos de este tipo por lo que el proyec-
to es viable debido a su alcance de impacto social; ya que 
genera diversidad en la pieza urbana. Observar Figura 19.

Quito como otras ciudades ha crecido  y  ha cambiado  
hasta convertirse en una estructura  compleja y  poco ma-
nejable debido a que se ha restado o se ha dejado en el  
olvido el objetivo de la ciudad que es satisfacer las nece-
sidades   humanas   y   sociales   de   las comunidades.

Según, Richard Rogers (2003), en su libro Ciudades para 
un pequeño planeta:   “La  complejidad  de  la  comuni-
dad ha sido desmantelada y la vida pública se ha disec-
cionado en componentes individuales, pues las ciudades 
están incrementando la polarización de la sociedad en 
colectivos segregados”. (pp.9).  Deja en evidencia la pro-
blemática existente sobre el desarrollo de las actividades 
en la ciudad,  que  cada vez más son sectorizadas, como:

El mercado y el comercio de la calle, pierden su atractivo; 
los centros comerciales abarcan la atención del usuario 
polarizando las actividades comerciales que deberían dar-
se en el espacio público o alrededor de este. La ciudad de 
Quito carece de espacios públicos destinados al peatón y, 
de servicios que fomenten la socialización. El crecimiento 
de urbanizaciones también incrementa el individualismo.

El resultado de este fenómeno es el declive en la vitalidad  
de los  espacios  urbanos,  pues  las calles    están au-
sentes de contenido social y comercial, convirtiéndose en 
un sitio de nadie, recorrido por vehículos en su mayoría y 

cada vez menos  peatones. Por ende se ha fomentado un 
plan urbano que genere la potencialidad de vida de barrio 
mediante la estructuración de un cambio de uso de suelo 
en donde se formen híbridos entre comercio, usos y resi-
dencia al igual que la existencia de nuevos equipamientos 
que generen la consolidación de micro-zonas compactas 
frente al todo que es el eje estructurante de la 10 de Agosto.
Los    seres    humanos   creamos   cultura.   Nuestras tras 
formas de pensar, de sentir y de actuar, la  lengua  que  ha-
blamos,  nuestras  creencias, la alimentación y el arte, son  
algunas expresiones de  la  misma. La cultura  alimentaria  
es  la  suma  de  las prácticas conocedoras  en  la  produc-
ción   de  alimentos, preparación de recetas propias de los  
territorios  y   por  ende  la  apropiación  de  la  comunidad.

Una   de   las    principales    estrategias    de   acción    del   
Ministerio    de    Cultura    y    Patrimonio ha      sido       la       
investigación,       como       parte fundamental   para   el   
conocimiento   y   puesta en valor  de   lo   que   somos   
y   lo   que   tenemos.   Es   por   eso    que    dentro    del    
Proyecto de    Patrimonio    Alimentario     se    han     rea-
lizado  algunas investigaciones  con   fines académicos,      
informativos        y        nutricionales,   pues   el   programa    
busca    también   contribuir  a   generar   una   vida   sana   
para   todos       los       ecuatorianos       y      las  ecuato-
rianas  en función de construir la sociedad del Buen Vivir .  

La población proyectada para el 2040 en el barrio “La Re-
pública”, observar Figura 20,  donde  está localizado el 
equipamiento, es de 16179 habitantes, la base para el 
centro debido a su escala es de 1000 habitantes y estará 
dirigido a las edades de 19 - 65 respectivas de la pirámide 
poblacional con la finalidad de generar interrelaciones so-
ciales mediante el intercambio de experiencias además de 
una cultura alimentaria pedagógica que pretende reducir 
los índices de obesidad, y fomentar el valor  por la cultura 
alimentaria. Observar Figura 21

Figura 21. Estadísticas 

EDAD    19 - 40 años

USUARIOS  5575

Figura 19.   Plano de ubicación

Centro Gastronómico - La República

Figura 20 . Ubicación del proyecto escala micro 

Ejes secundarios Av. 10 de Agosto
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Los problemas de malnutrición en el país no son únicamen-
te acerca de desnutrición o falta de crecimiento en niños, 
es un tema que abarca a las personas que no ingieren las 
proteínas y nutrientes que necesitan para un correcto fun-
cionamiento de su cuerpo. Una de cada tres personas sufre 
algún tipo de malnutrición. La hambruna no afecta única-
mente a la gente de los países pobres, esta es de carácter 
global.

Aunque resulte paradójico, es frecuente ver a personas  
con   diferentes   formas   de  mala nutrición   aunque convi-
ven en un mismo país, la misma comunidad  y,    a    veces,  
incluso  en la misma vivienda. Según, a   publicación   del   
diario   “El    Telégrafo”. (2016), las estadísticas que maneja 
la OMS, son altamente  preocupantes  pues la  cantidad  de 
casos de obesidad aumentó desde 1980. En el 2014 1.900 
millones de adultos (18 años y más) tenían   sobrepeso, 
de ellos, 600 millones eran obesos.  En 2015, 42 millones 
de niños de menos de 5 años su- frían obesidad. Al mismo 
tiempo, la cantidad de adul- tos con diabetes se  triplicó   
en   35   años,   pasó de 108   millones   en   1980   a   422   
millones   en 2014. Observar Figura 22.

En una reunión de las Naciones Unidas en el 2018, se dis-
pusieron medidas que tomen como tema de alta prioridad 
la malnutrición y desnutrición alrededor del mundo, punto 
clave para buscar estratégicamente mecanismos que me-
joren la calidad de vida de los usuarios tanto en Quito como 
el resto de ciudades en el mundo.
Neven Mimica, Comisario Europeo de Cooperación Inter-
nacional y Desarrollo, aseguró por su parte que: 
Es probable que las crisis alimentarias se vuelvan más 
agudas, persistentes y complejas dadas las tendencias ac-
tuales y sus causas profundas con efecto devastadores en 
la vida de millones de personas. Hemos logrado elaborar 
un  análisis global con  el Informe mundial sobre crisis ali-
mentarias. Estoy plenamente comprometido en avanzar en 
este enfoque. Estoy convencido de que un mayor diálogo 
global, una planificación conjunta y respuestas coordina-
das permitirán a la Unión  Europea, sus  países socios y a 
los socios internacionales enfrentarse mejor a las causas 
profundas de las crisis alimentarias”. (Organización  de  las  
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Figura 22 . Un informe de la FAO - Obesidad

Tomado de     (Diario el Comercio, 2018)

Naciones  Unidas   para   la  Alimentación  y   la  Agricul-
tura, 2018). La ingesta de  comida  rápida  es  una  de  las 
causas para el crecimiento de la obesidad en el país y todo 
el mundo. Como una referencia, en 2009, según datos de 
la firma ICA(Ingenieros Consultores Asociados), en el infor-
me Pulso Ecuador los ecuatorianos gastaron aproximada-
mente $27 millones en comida rápida almes,$17millones 
en Quito. Observar Figura 23.

De acuerdo con un estudio del  IDE  Business  School,  los 
locales de comida rápida son los segundos en preferencia 
para el 21% de los hogares, mientras que los restaurantes 
en general ocupan el cuarto puesto en el gasto mensual de 
los ecuatorianos con un 5% del pre- supuesto, el mismo 
que se destina a la educación. Las preferencias alimen-
ticias de muchas familias están a la vista, solo basta una 
vuelta por el patio de comidas de    un centro comercial un 
domingo para constatar lo que ordenan   los   comensales.   
(Diario   El  Telégrafo, 2014). Fomentar la existencia de 
centros arquitectónicos dedicados a  la siembra de alimen-
tos y producción orgánica  de los mismos son estrategias 
positivas en contra de la malnutrición, tanto en aspectos 
educativos como culturales en donde se promueva la vin -

Figura 23. Niveles de Obesidad e Ingesta de Comida Chatarra 

Tomado de (El Telégrafo, 2014)

culación de los usuarios, los centros gastronómicos actual-
mente existentes no generan ambientes que involucren a 
la comunidad además del target establecido a nivel de edu-
cación, tampoco poseen estrategias de siembra y reciclaje, 
el proyecto edificado se plantea en un nodo importante de 
la zona Norte de Quito. (Av. República y Av. 10 de Agosto), 
con varios equipamientos de educación y oficinas cerca-
nas además de vivienda lo que promueve la afluencia de 
usuarios al equipamiento debido a su función clave, que 
es satisfacer una  necesidad  básica  del  ser  humano,  la 
alimentación.
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1.2.1  Situación actual del tema

Actualmente en la ciudad de Quito  se realizan campañas 
impulsadas por el Municipio y Organizaciones como  Con-
Quito que se encargan de dar talleres sobre el manejo de 
economía en el hogar dirigida a la alimentación, lo intere-
sante de estas campañas es que promueven la agricultura 
dentro de la ciudad y ganancias para las familias de los 
encargados de la producción.

Según ConQuito, la práctica de agricultura urbana mejora 
el acceso, la disponibilidad y la estabilidad de alimentos 
sanos para el consumo familiar y el de la población en ge-
neral, a través de la aplicación de técnicas de producción 
limpias que mejoran la gestión ambiental de la ciudad por 
medio del reciclaje y reutilización de materiales, se respe-
tan los saberes ancestrales y brinda una opción de vida 
para sus participantes por su enfoque de equidad e inclu-
sión social.

A pesar de que esta  idea y práctica es muy innovadora 
no es de carácter educativo, en la ciudad de Quito existen 
cinco Centros Gastronómicos que  poseen alrededor de 
500 a 950 estudiantes cada uno, brindando actividades 
netamente estudiantiles de carácter privado para los es-
tudiantes del centro y dirigidas hacia ellos, lo que implica 
que la comunidad de los barrios aledaños a las instalacio-
nes, no poseen acceso o vinculación con las actividades 
allí desarrolladas y por ende la problemática de salud y 
malnutrición no tendrían un tratamiento que partiese des-
de la rama de la educación. Observar Figura 24.

Figura 24 . Mapa de ubicación de centros gastronómicos en la ciudad de Quito 

Leyenda
Centros GastronómicosLote del proyecto

Zona de influencia 

Antecedentes

“Anualmente se venden en el distrito 150.000 ki- los de 
productos  orgánicos,  los  que  se  producen  en  29 
hectáreas  en  la  ciudad  como  en  las  zonas  rurales, 
desde  el  año  2009  en  las  Bioferias  se  han  producido 
1.207.422  dólares  que  benefician  a  las  familias  de  los 
productores,  estos  son  algunos  de  los  resultados 
alcanzados  por  el  proyecto  de  Agri- cultura  Urbana 
Participativa  (AGRUPAR)  que  se  ejecuta  mediante 
ConQuito”. (ConQuito, sf)

Centro Gastronómico - La República
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1.2.2  Relevancia social del tema

El proyecto pretende generar una relación entre   chefs,   
estudiantes,   comensales,   turista y gente de la comu-
nidad; a través de los  talleres que abordarán temáticas 
de nutrición y alimentación orgánica, se recrearán  espa-
cios donde se dicten charlas y clases demostrativas de 
preparación de alimentos saludables y ricos. Se pretende 
generar un vínculo de socialización a través del alimen-
to, mejorar una cultura alimenticia y, modificar hábitos de 
consumo de alimentos saludables para disminuir el riesgo 
del incremento de enfermedades o desnutrición. El centro 
gastronómico pretende ser un equipamiento de  la   rama   
educativa   dirigido  a la  comunidad como centro de  ali-
mentación y distracción pero también de concientización 
por la nutrición así como la valorización del proceso que 
conlleva cada producto orgánico, generando huertos co-
munitarios, talleres  de cultivo, preparación y  reciclaje.

1.2.3 Viabilidad del tema

El proyecto del Centro Gastronómico es viable por los si-
guientes fundamentos de carácter, teórico, legal, social y 
cultural.

Debido  a   que   el   terreno   mínimo   dispuesto por el 
Consejo  Municipal  para  el  desarrollo de un  equipamien-
to  de   carácter  educativo o cultural  a  escala  zonal  es  
de  2000  m2, se ha escogido el lote debido a su área de 
3000 m2. 

En cuanto al ámbito funcional,  la ubicación del lote, resul-
ta  es estratégica por su fácil acceso público: en el eje re-
habilitado de la “Av. 10 de Agosto”, existe del BRT y  otras 
líneas de  transporte público. 

En el ámbito investigativo, el tema del Centro Gastronómi-
co es viable debido a la existencia de una amplia teoría y 
el fácil acceso a la información, la existencia de referentes 
de equipamientos similares. La propuesta por su naturale-
za y sus fines busca vincular al usuario con el tema de la 
cultura alimentaria y el uso de metabolismo cerrado.

Figura 25. Huertos urbanos de las mujeres en agrupación ConQUITO

Tomado  de (ConQUITO, s.f)

Otros factores que favorecen a la viabilidad del proyecto es 
la existencia de una  amplia gastronomía en el   Ecua-dor, 
como también la  problemática de malnutrición que aqueja 
en la época actual; el proyecto  ConQuito, resulta una 
fuente importante porque se liga con la didáctica de  la 
propuesta, en  cuanto a la creación de huertos urbanos.

La propuesta de investigación, no solo es idónea, también  
resulta necesaria para plantear espacios donde la comu-
nidad tenga acceso al conocimiento y la práctica de la cul-
tura alimentaria. Observar Figura 25.
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1.3. Objetivo General

Diseñar el modelo espacial del proyecto “Centro Gastro-
nómico - La República” que se adapte a los conceptos de 
gastronomía, formación académica, comercialización y co-
hesión social; mediante la implementación de diversas at-
mósferas, escenarios y ambientes que viabilicen una  com-
posición estructural y las relaciones del medio edificado y, a 
su vez, el usuario se vincule a la acción social, concientice 
la nutrición y cultive una cultura de calidad de vida. a cali-
dad de vida de cada individuo así como cada familia.

1.4. Objetivos Específicos

• Emplazar el proyecto arquitectónico de tal modo que
se mimetice con el entorno urbano y se mantenga una rela-
ción entre el espacio edificado -  espacio público; mediante
la generación de espacios, atmósferas y escenarios que
permitan una cohesión social sostenible.
• Crear mediante el uso de la planta libre  una prolon-
gación del espacio público hacia el espacio interior edifi-
cado de modo que el actor de la ciudad forme parte del
equipamiento.
• Implementar el uso de metabolismo de ciclo cerrado
mediante la siembra de vegetación ligada a las necesida-
des y actividades del  equipamiento del centro gastronómi-
co: espacio público, árboles frutales;  planta baja: árboles
frutales y plantas medicinales; terrazas verdes, hortalizas
y especies; cubierta superior de la edificación: proceso de
compostaje y plantas aromáticas para que se active la vin-
culación y permanencia de los usuarios.

1.5. METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto se realizó a partir de tres fases: 
analítica, conceptual y propositiva  vistas desde   cuatro 
escenarios metodológicos: i. Trabajo de campo, ii. Defini-
ción de un sistema, iii.  Evaluación de las estrategias,  vi. 
Diseño de un prototipo, tal como se puede observar en la 
Figura 26:

En la fase analítica se procedió  un análisis del entorno ur-
bano a escala meso-micro, partiendo del  estudio de campo 
y clasificación de dos escenarios, Morfológico y funcional.

Morfológico.-  En este escenario se plantean distintos ele-
mentos de análisis: Tejido urbano, trama de lotes y trama 
de edificaciones. Mediante los cuales se estudia la forma 
del sitio.

Funcional.-  En este escenario se contemplan distintos ele-
mentos de análisis: Usos de suelo, espacio público y ac-
cesibilidad, de modo que los resultados obtenidos tratarán 
del funcionamiento de la pieza urbana, y dependiendo de 
la delimitación del análisis, escala micro, meso, macro, se 
verá la relación de la misma frente al entorno inmediato, al 
barrio o incluso a la ciudad.  Durante la fase analítica de 
dimensiones, se establecen desenlaces frente a la proble-
mática hallada y se generan soluciones ante dichos pro-
blemas, de modo que el proyecto arquitectónico base sus 
estrategias de implantación con relación al entorno. 

De igual manera, se estudiaron referentes arquitectónicos, 
urbanos, sustentables; los datos obtenidos, proporcionaron 
información sobre el funcionamiento del equipamiento y las 
buenas prácticas en cuanto a relaciones espaciales y del 
medio edificado con el público.

La fase conceptual se construye con base a la información 
obtenida del estudio de la fase analítica, esto viabilizó la 
toma de decisiones sobre las posturas formales del equi-
pamiento, de modo que la conformación espacial interna 
se ligue a las estrategias de implantación previamente pro-
puestas.

La fase propositiva y de diseño se concreta en función de la 
información resultante de las dos fases previas (analítica y 
conceptual); estos estudios sirvieron para la conformación 
del  plan masa, el mismo  que cumple con las característi-
cas del entorno y las necesidades funcionales del equipa-
miento

Figura 26. 4 Escenarios Metodológicos 

CENTRO GASTRONÓMICO - CULTURA ALIMENTARIA

ANÁLISIS 

SITIO OBJETO ARQ. DETALLE CONST. 

SÍNTESIS

EVALUACIÓN

PROPUESTA

ANÁLISIS 

SÍNTESIS

EVALUACIÓN

PROPUESTA

ANÁLISIS 

SÍNTESIS

EVALUACIÓN

PROPUESTA
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2.1.1  Introducción al capítulo

En el capítulo se analizan los aspectos históricos del área 
de estudio, los lineamientos teóricos del tema investigati-
vo: Centro gastronómico y cultura alimentaria, es de impor-
tancia entender como el tema va ligado con el actuar del 
usuario en la ciudad y se vincula con el entorno, por lo que 
será necesario un análisis del estado actual de la zona de 
estudio. Mediante la investigación de proyectos referentes 
se obtienen conclusiones que ayudarán a programar el pro-
yecto arquitectónico y proponer estrategias que solventen 
el uso del equipamiento así como las sensaciones que pre-
tende generar en el usuario.  Observar Figura 27.

2.1.2  Investigación teórica
2.1.2.1 Historia de la culinaria a nivel mundial

Los inicios se dan en el Neolítico cuando el descubrimiento 
del fuego cambio el modo de alimentación de los homíni-
dos de modo que los cazadoresasaban la carne ya que de 
ese modo su textura era blanda, de igual modo la conser-
vación de alimentos era clave ya que debido al clima ha-
brían épocas donde la caza disminuiría por lo que acudían 
a secar los alimentos. A partir del 8.500 a.C,las condiciones 
climáticas causaron que las tribus nómadas se volvieran 
sedentarias, con todo el tiempo que implicaba la perma-
nencia desarrollaron otras actividades como la alfarería y 
textilería.
Demostrando así rasgos propios de cada tribu en el tema 
artístico, de diseño y también alimenticio con comidas ca-
racterísticas de los productos que se desarrollaban en cada 
zona.

Agricultura y Gastronomía

El exceso de producción generado por la agricultura llevo al 
desarrollo de civilizaciones grandes, por lo que la población 
se divide en clases sociales.

Mesopotamia se caracteriza por el hecho de que los habi-
tantes más poderosos tenían a su servicio cocineros exper-
tos, lo que marcaba una diferencia grande entre la alimen-
tación de los pobres con los grupos de poder.

Egipto por otro lado tiene un avance extenso en la gastro-
nomía dotando el arte de la cocina a ramas especializadas 
en vinatería, carnicería, cervecería y panadería, hechos 
que se denotan de sus evidencias arqueológicas. 
Observar Figura 28.

En India, la ciudad de Kerala presenta intercambio de es-
pecias como pimienta negra entre otros.

En el período Greco- Romano se evidencian intercambios 
y procesos de transculturisación entre Asia y Europa con el  
fin de tener acceso a alimentos variados pertenecientes a 
cada sitio. Esta didáctica se fomentó hasta la época del Im-
perio Romano dotándolo de una extensa gama alimentaria 
ya que la preparación de alimentos tenían inspiración de 
cada zona del mundo y sus ingredientes eran pertenecien-
tes a distintos países y culturas.  

La agricultura tuvo un importante papel en la evolución de la 
gastronomía a nivel mundial ya que fomentó el intercambio 
y abrió puertas hacia el conocimiento de las otras culturas.

Durante la Edad Media se evidencia la importancia a la 
gastronomía por parte de la aristocracia, quienes daban 
festines con gran variedad de productos comestibles así 
como de bebidas, demostrando su imponencia, riqueza y 
conocimiento global. Observar Figura 29.

TERRITORIO

PERSONAS

SISTEMA 
AGROALIMENTARIO

Condiciones Físicas, naturales y culturales que al 
combinarse, generan una atractividad específica  

que permite diferenciar a un territorio de otro. Cada
uno posee vínculos con los alimentos que allí se 

producen.

Los actores están directamente ligados al alimento
por el hecho de que este representa una necesidad 

básica para el ser 

La cadena de valor de los productos agroalimentarios
permiten conocer de forma lúdica el recorrido del 

alimento desde su producción hasta
su consumo en la mesa

Figura 27. Elementos del turismo alimentario 

Figura 28. Jeroglíficos que evidencian la agricultura Egipcia 

Tomado de (National Geographics, s.f)

Figura 29. Festines de la Edad Media 

Tomadode (National Geographics, s.f)
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Se ha mencionado en varias ocasiones que la clase social 
alta o el estrato más poderoso fue el que tenía acceso a 
degustaciones variadas de alimentos en festines, es intere-
sante evidenciar como el manejo de una región o incluso el 
de un pueblo se extiende hacia todas las ramas de la civili-
zación como es en este caso la cocina. 

Pues resulta que países como China, Tailandia, India y 
Francia tuvieron un desarrollo extenso en la gastronomía 
debido a sus gobiernos duraderos y también a su ubicación 
geográfica en relación a las rutas de intercambio. Por otro 
lado Inglaterra y Alemania no tuvieron tal desarrollo porque 
no estaban ligados a dichas rutas. 

A esto se añadiría en 1.492 el descubrimiento de América, 
el cual llevó a Europa productos desconocidos hasta ese 
entonces, como el tomate, maíz, papas, fréjol y diversos ti-
pos de ají. Entre estos se encontraban también el chocolate 
y el tabaco, los cuales tuvieron un éxito prácticamente ins-
tantáneo en el viejo continente.América recibió trigo, azú-
car, arroz y café, entre otros alimentos. Observar Figura 30.

Se dice que han obtenido un desarrollo debido a los gobier-
nos duraderos ya que en los festines que se llevaban a cabo 
habían cocineros encargados siempre a la tarea de desa-
rrollar nuevos platos diversos, lo que fomentó conocimiento 
sobre la preparación de alimentos, ante la  intriga de que 
sabores y productos mezclar nace el arte culinario que no 
es distinto a otros saberes que han partido de un cuestiona-
miento. Al pasar 100 años se desarrollan establecimientos 
llamados “Bouillon” en Francia, y casas de té en China. Si-
tios donde acudían comensales  para deleitarse con platos 
selectos en mesas individuales. Como lo que se conocen 
hoy en día como restaurantes, nombre que se toma de “res-
taurativo” que eran sopas con fines medicinales.

Revolución Gastronómico

Habiendo pasado la Revolución Francesa, Antonin Carême, 
un cocinero de la nobleza, pensó en fusionar la gastronomía 
con los cambios de la nueva era de modo que crea su libro 
L’Art de la Cuisine Française de 1.833 donde menciona la 
importancia de la higiene y el correcto funcionamiento de 
elementos para la preparación de alimentos, así como el 
buen trato hacia los comensales mediante la mejora estética 
en la presentación de alimentos por lo que inmediatamen-

te se habla del arte y la cocina mencionando por primera 
vez el término culinaria.Dado que los cocineros de profesión 
trabajaban para la aristocracia quedaron desempleados el 
momento que esta perdió su poder, dando así inicio a una 
cultura completamente distinta donde tras la creación de va-
rios restaurantes en los que cada cocinero demuestre sus 
habilidades culinarias, la alimentación de calidad estaría al 
alcance de toda la población y no únicamente la más pode-
rosa, como fue en épocas antiguas.

En  1895, abre sus puertas el famoso Le Cordon Bleu, la 
primera escuela de culinaria. Donde se pretendía capacitar 
a nuevos chefs de la fusión de sabores más la calidad y el 
arte en la presentación de los platos y el buen trato a los 
comensales que era clave para el triunfo de este nuevo arte.
Tiempo después, George August Escoffier publicó su libro 
de culinaria la Guide Culinaire, donde recopiló recetas , or-
denó el tipo de alimento según aperitivos hacia platos fuer-
tes y postres. Fue la primera presentación de una carta de 
selección. Observar Figura 31.

Revolución industrial y comida rápida

Durante Revolución Industrial en el siglo XX, se notaba un 
desarrollo económico acelerado en Estado Unidos pues la 
clase media poseía una mayor tasa de empleo con un me-
jor salario, la problemática se enfatizaba en que el tiempo 
disminuía para la clase obrera, debido a estos hechos y que 
no existían tradiciones gastronómicas fuertes en América 
se desarrolló un nuevo tipo de servicio que ofrecía a los 
clientes satisfacer sus necesidades con mayor facilidad y 
con más agilidad. 

Se extiende esta visión a empresas nuevas que ofrecián be-
bidas que no requieran preparación y es así como en 1.900 
nace Coca-Cola, en 1916 surgen empresas que comercia-
lizan yogurt pasteurizado, el común de estos productos era 
su duración tanto como la facilidad de ser llevados a cual-
quier evento sin necesidad de prepararlos previamente, 4 
años más tarde un veterano de guerra crea carne enlatada 
y procesada que fue usada anteriormente en la guerra con 

la propiedad de ser duradera así como de alimentar a varias 
personas rápidamente, este producto tuvo una buena aco-
gida derivándolo en otros productos como atún y conservas, 
las que son populares hasta el día de hoy.

Figura 30. Rutas de Intercambio antes del descubrimiento de América 

Tomado de (MET Museum, s.f.)

Figura 31. Restaurante en Francia, 1912.

Tomado de (Tejiendo el mundo, 2018)
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 el restaurante elBulli con la doctrina de Adriá, jefe de coci
na junto a Juli Soler de desvincularse de la cocina france
sa ofreciendo un nuevo conocimiento en la cultura alimen-
taria que se relaciona más con el ser. Como esta técnica 
tenía que ver con la cantidad de comensales  que asistía, 
durante la época de invierno cerraban las puertas del esta-
blecimiento con la finalidad de generar nuevas creaciones.

Francia que se mostraba distinta a Estados Unidos debido 
a todos sus avances en la gastronomía desarrolló en 1926 
un sistema “La  Guía Michelín” que se dedicaba a evaluar 
la sanidad y calidad de cada instituto y establecimiento gas-
tronómico de modo que no se pierdan los valores y doctri-
nas usadas antiguamente, hasta el día de hoy es un modelo 
para todos los centros culinarios en el mundo. Llega a Es-
tados Unidos la creación del primer instituto vocacional de 
cocina en 1946, fue un instituto de culinaria ubicado en Con-
neticut para los veteranos de guerra. Pero un año más tarde 
se crea el microondas un electrodoméstico que garantizaba 
rapidez en la preparición de alimentos. 

Años más tarde se ve la existencia de autoservicios que eran 
restaurantes localizados en la carretera con el objetivo de que 
los comensales compraran sus alimentos y los consumieran 
en los vehículos, es así como en 1954,  se crea la primera 
franquicia de comida rápida llamada McDonald´s ubicada 
en California, la misma que años más tarde se repartiría en 
cada estado del país  con campañas publicitarias muy atrac-
tivas para los compradores como era la venta de un paquete 
de cigarrillos con cada orden así como la imagen intacta 
del producto en cada franquicia.  Más tarde se desarrolla-
ron otro tipo de restaurantes de comida rápida como KFC. 
Observar en Figura 32.

Los viajes al espacio tomaron un fuerte impacto en la socie-
dad al igual que la comida precocida y enlatada que les ser-
vían a los  astronautas en sus espediciones,  por ende varias 
empresas decidieron sacar un nuevo tipo de comercializa-
ción de alimentos, muy similares a los de los astronautas 
convirtiendo a Estados Unidos en un país con un fuerte con-
sumo de alimentos procesados y cada vez menos orgánicos. 
Lo que fue beneficioso para satisfacer las necesidades del 
país que era manejar la alimentación de la población creciente. 

La migración y la llegada de varios pobladores Asiáticos a 
Estados Unidos provocó la creación del Imperial Dynasty en 
1.883 un establecimiento que ofrecía comida fusión con la 
mezcla de varias culturas gastronómicas y creación de nuevos 
platillos, este se convertiría años más tarde en un restaurante 
de lujo con decendencias Asiáticas pero también Francesas .  

Nouvelle Cuisine 

En 1972 dos críticos gastronómicos franceses, H. Gault y 
C. Millau, crean la Nouvelle Cuisine que trataba sobre ex-
poner a nuevos chefs amantes de la cocina y la presenta-
ción armoniosa de la misma, pues el auge de comida rá-
pida que no favorecía a la salud se encontraba presente
en diversas culturas, pero la Francesa continuaría con sus
doctrinas anteriores de una comida orgánica innovadora.

“La nueva cocina se elabora partiendo de una forma de ha-
cer la cosas y de una forma no hacerlas: no hacer prepara-
ciones demasiado espesas, laboriosas e indigestas, ya que 
en una época de sobrealimentación no conviene demasiada 
grasa ya que se sabe que causa graves enfermedades; ha-
cer sus platos con sabores naturales, ya que en este mun-
do donde los sabores están falsificados, la naturalidad está 
muy apreciada.” (Trujillo, 2009)

Esta escuela fomenta la utilización de creaciones alimen-
tarias muy orgánicas promoviendo el uso de productos 
naturales con sus sabores particulares excluyendo el uso 
de saborizantes  y alimentos procesados que disfrazan 
los platillos , no fueron inventores de nuevas técnicas ya 
que este método era usado en la antiguedad, retomaron 
la cocina con hortalizas y vegetales crujientes en los pla-
tillos de modo que aparte de ser muy coloridos y vistosos 
también eran saludables y agradables para los clientes, se 
preocupaba de igual forma en llevar una presentación im-
pecable donde no se vea una saturación del plato, al con-
trario una armonía en los colores como en las porciones. 

Hervé This y Nicholas Kurti realizaron el primer taller de 
Gastronomía Molecular y Física en 1922 en Italia, nace la 
cocina molecular la misma que busca estudiar el compo-
nente artístico y el vínculo social generado por la culinaria 
mediante el uso de la ciencia sensorial, en 1980 se crea

Figura 33. Restaurante en Estados Unidos, Imperial Dynasty. 

Tomado de (PinotFile, 2013)

FIigura 32. Restaurante en Estados Unidos, Mc´Donalds. 

Tomado de (Management, 2014)
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La propuesta era sencilla y genial: partiendo de recetas y 
preparaciones tradicionales, y recurriendo a la memoria 
gustativa de los comensales, reescribir las preparaciones 
con nuevas técnicas de preparación.
Adrià lo define así: “La deconstrucción consiste en utilizar 
y respetar armonías ya concebidas y conocidas, transfor-
mando la textura de los ingredientes, así como su forma y 
temperatura, manteniendo cada ingrediente, para incluso 
incrementar la intensidad de su sabor”. 
Ferrán Adrià utiliza el término deconstrucción de forma lite-
ral; descomponer como alternativa a ensamblar, a amalga-
mar.” (Álvarez, 2012)

El objetivo de presentar platillos con formas extravagantes 
de modo que el comensal mediante su memoria sensorial 
reconozca los ingredientes  del platillo al momento de de-
gustarlo, por lo que el uso de productos regionales era in-
dispensable en este tipo de cocina, es decir no serían los 
mismos platillos españoles a los ecuatorianos. Observar Fi-
gura 34.

En la línea de cocina modernista Heston Blumenthal abrió 
The Fat Duck en 1.995. Que se caracterizaba por utilizar la 
ciencia para la presentación de los platillos fue considerado 
uno de los pioneros de este tipo de cocina, pero el chef bri-
tánico creó lo llamado como “cocina multisensorial” en 2003, 
consistía en vincular varios artes simultáneamente, el tea-
tro, la música y la comida de modo que el gusto iba acorde a 
la visión y al oído, los meseros servían los alimentos a modo 
de teatro mientras sonaban tonadas que armonizaban con 
la caracterización de los platillos.
Al contrario de la deconstrucción sus platillos si poseen ele-
mentos reconocibles pero sus componentes son los gene-
radores de sorpresa para el comensal. Observar Figura 35.

Pautas de la cocina moderna

1. El arte de la cocina es creativo en esencia y debe generar
un diálogo entre comensal y chef.

2. La experiencia culinaria involucra todos los sentidos.

3. El conocimiento de las reglas tradicionales no deben im-
pedir la experimentación.

4. Romper las reglas permite generar una experiencia gas-
tronómica consciente y reflexiva.

5. La culinaria no se limita a la experiencia sensorial, se ex-
tiende a los campos de la emoción y el intelecto.

6. El chef debe ser innovador y creativo.

7. La ciencia y tecnología son herramientas para la creación
culinaria.

8. Los ingredientes tendrán que ser de primera calidad inde-
pendientemente de su costo.

9. Se utilizan ingredientes que sólo existen gracias a la cien-
cia para lograr platos que de otra forma no podrán realizar-
se.

10. Se abogará por la explotación sostenible de recursos y
la agricultura responsable.

TOMADO de (Hyrvold, 2011, p. 56.) 
Figura  35. Heston, Fat Duck.

Tomado  de (Cocina y vino, Michelle Lagalla, 2017)

Figura 34. Ferrá Adriá, elBullI. 

Tomado  de (Perez, 2012)
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La relación alimento - ser vivo viene dada desde el origen 
de la vida, se necesita llevar energía al cuerpo para la sub-
sistencia y ocurre mediante la alimentación, en la antigüe-
dad el contacto con los alimentos era extremadamente im-
portante, el sentido de cazar para obtener la comida o estar 
sumergidos en el proceso de siembra y cosecha fomentaba 
el valor al alimento, con el pasar del tiempo, la llegada de 
la tecnología y cambios culturales se ha perdido el contacto 
con el proceso alimentario hasta el consumo.

Surgido a partir de los avances técnicos de la Revolución 
Industrial, el espíritu moderno a principios del siglo XX con-
cibió la cocina desde criterios rigurosamente racionalistas 
de máxima eficiencia.

Los actos de cocinar y comer se asumían desde esos mis-
mos parámetros mecanicistas, negándoles desde ese crite-
rio su trascendencia como actos procuradores de bienestar 
y despojando al ámbito de la cocina de ese papel simbólico 
de importancia psicológica fundamental.
“Para los arquitectos actuales proliferan las analogías entre 
el hecho culinario y el hecho arquitectónico, reconociendo 
que construir y cocinar son dos actividades esencialmente 
humanas, indispensables para la supervivencia y el bienes-
tar desde el origen; así como emparentando la sensibilidad 
que requiere el acto de cocinar y degustar un plato bien 
preparado como la de disfrutar las cualidades materiales y 
espaciales de un edificio. Híbridos entre arte y artesanía, 
cocinar y construir son actividades que se basan en lograr la 
armonía entre proporciones, en dar forma a la combinación 
de unos elementos, en la apreciación de las cualidades de 
color, sabor y olor de unos materiales y un buen tratamiento 
que los potencie para obtener la escencia y belleza.” (Gon-
zalez, 2011). Observar en la Figura 36: 

Por ende la arquitectura sensorial en el proyecto de un cen-
tro gastronómico es necesaria, la gastronomía no está liga-
da únicamente al gusto, el olfato y la visión son fundamen-
tales en este arte, lo que se contemplará en el proceso de 

diseño arquitectónico que busca intervenir en las emocio-
nes y sensaciones del usuario. Observar Figura37: .

Según González (citado por Kant, 2011), hace referencia: 
“En el proceso arquitectónico se reivindica la trascenden-
cia de la vivencia sensual en lo cotidiano y la necesidad de 
plantear esto desde niveles distintos a los de la asepsia de 
ciertos discursos teóricos sobre estética y fenomenología 
del espacio.” Esto no se traduce únicamente en el cuidado 
con que se diseñan nuevos prototipos integrando un buen 
equipamiento culinario y un espacio agradable sino en el 
afianzamiento en la mente del arquitecto de la necesidad 
de imbuir a su propia actividad de una presencia directa de 
los sentidos.

Birkhäuser (como se citó en González, 2011), señala que se 
debe reelaborar una aproximación a lo sensual para nuestra 
cultura. Mediante el centro gastronómico se pretende  re-
cuperar una postura placentera en el usuario que reviva el 
sentido del arte que no se basa en los excesos ni la artifi-
ciosidad, por ello se utilizan de igual forma teorías sobre la 
relación entre el entorno y la comida, como esta vinculación 
afecta en la psiquis del usuario.  Otro estudioso que cabe 
mencionar, es García, quien habla de la belleza y lo sublime  
y el paisaje y lo sublime asociado a lo fenomenológico:

“En arquitectura, la belleza y lo sublime se busca con ahín-
co. Algunos han buceado en la fenomenología como esa 
filosofía que estudia nuestro entorno en sus manifestacio-
nes sensoriales y busca explicar las relaciones humanas 
apelando a la intuición y las sensaciones orgánicas que se 
originan en el cuerpo biológico en contacto con lo que lo 
rodea. El paisaje y lo sublime asociado tienen un papel rele-
vante en la definición fenomenológica en la construcción de 
la arquitectura...” (García, 2018). 

Zumthor utiliza la tectónica en su obra de modo que la per-
cepción táctil, olfativa y visual de los materiales esté pre-
sente en el usuario, exponiendo de este modo la misma 
estructura como creadora de espacios y conformadora de 
escenarios arquitectónicos para el público con el objeto de 

que sea vivencial toda actividad que se realice en la confor-
mación del espacio arquitectónico, al ser un centro gastro-
nómico un espacio tan vinculado con los sentidos, la edifica-
ción deberá mostrar la verdadera cualidad de los materiales 
generando así experiencias sensoriales de los comensales 
en el espacio externo como interno de la edificación, la co-
mida será una actividad perceptiva junto al espacio arqui-
tectónico como contenedor vivencial.

Figura 36.     Oscar Niemeyer 

Tomado de (Directo al paladar, 2010)

Figura 37 .   Los Sentidos

Tomado de (Talledarm, s.f)
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Arquitectura Culinaria

Las emociones se perciben en el espacio mediante la ma-
terialidad del mismo, los olores que emana  así como los 
sonidos. En la arquitectura culinaria es imprescidible el es-
tudio de atmósferas, pues dependiendo de el éxito compo-
sitivo y funcional de la edificación se garantiza la perma-
nencia de los comensales en el espacio arquitectónico. Los 
elementos fundamentales para crear la atmósfera son los 
colores, las formas, las texturas, el diseño de iluminación, 
la ventilación y la acústica.

Visto de una forma biológica del ser humano, el cerebro 
reacciona de forma inconsciente frente a estímulos y es 
este el que determina si el usuario permanece o huye de 
un espacio, por lo que la arquitectura pretende ser confor-
table para el espectador que vivencia el espacio. “Entro en 
un edificio veo un espacio y percibo una atmósfera y en 
décimas de segundos tengo una sensación de lo que es.” 
(Peter Zumthor,  2006).

Con respecto a ello, Zumthor pretende transmitir el mensa-
je de que la arquitectura y su composición formal así como 
la elección de materialidad son elementos claves que lla-
man al usuario a la permanencia, la atmósfera creada en el 
espacio arquitectónico es la que determina la experiencia 
vivencial del espectador. 

Según Zumthor el cuerpo de la arquitectura, la estructura 
de la edificación es el alma o el cuerpo anatómico de la 
misma, los materiales vistos y los olores propios de cada 
elemento como la madera son productores de emociones. 
Por consiguiente se plantea utilizar en el proyecto “Centro 
Gastronómico” esta teoría acerca del uso variado de mate-
rialidad y la construcción de espacios conformados a partir 
de la estructura,   de modo que exista una relación usua-
rio-edificación y las percepciones que este provoca a partir 
de las distintas actividades que se desarrollan, como son la 
cocina, alimentación, siembra y  conocimiento.

La  consonancia de los materiales según Zumthor son ele-
mentos que muestran una piel armoniosa, el uso de la ma-
dera conjuntamente con el metal y el vidrio  son un ejemplo 
de interacción que muestran en conjunto una variedad de 
colores, propiedades acústicas e incluso olores. Al ser el 
proyecto de carácter alimentario se pretende trabajar con 
las percepciones de modo que los comensales reciban im-
pulsos sensitivos provinientes de la acústica, visual  y ol-

fativa del sitio, de modo que la aparición de la  vegetación 
conjuntamente con la estructura, materialidad, relaciones 
espaciales fomenten el recorrido  así como la permanencia. 
Siendo el protagonista del equipamiento el sistema cons-
tructivo y las atmósferas existentes en su interior. Observar 
Figura 38.

El sonido así como la temperatura del espacio son elemen-
tos necesarios para la creación de atmósferas arquitec-
tónicas según Zumthor, de modo que dependiendo de  la 
ubicación y la actividad que se desempeñe dentro, la elec-
ción de materialidad ayudará para mantener la calidez del 
proyecto a su interior, como con la madera, o todo lo con-
trario y generar frescor como con el acero o el hormigón, 
de igual forma el color de los elementos tienen que ver con 
la temperatura que se percibe, por ende los colores de to-
nalidades frías dan la impresión de que el ambiente es más 
fresco a diferencia de las tonalidades cálidas que generan 
una  percepción de acogimiento.

El confort acústico es manejado con el uso de diversos ma-
teriales de modo que se mantenga el sonido al interior de 
los espacios sin interferir con la acústica del resto de la edi-
ficación, de igual modo la altura de los espacios tiene que 
ver con como se desarrolla la onda de sonido al interior, si 
el espacio es muy grande y la actividad que se desarrolla 
a su en este es muy escaza el espacio tendrá eco, según 
Zumthor la madera  no provoca el mismo ruido que el hor-
migón, y en la creación de espacios derivados a la alimen-
tación es necesario guardar cierta quietud sobre todo en 
las plazas de alimentación de modo que el comensal pueda 
mantener una conversación o un deleite placentero de  la 
comida y su entorno. Observar Figura 39.

El confort lumínico así como el confort de calidad de aire 
son importantes en la arquitectura culinaria, ya que deriva-
da de esta actividad está el hecho de que la cocina  emana 
olores y mantiene una temperatura más alta de la existente 
en el ambiente natural, que proporcionen el correcto fun-
cionamiento de estos espacios, de modo que exista clima-
tización pasiva en la edificación así como se mantenga una 
regulación de la intensidad lumínica según la actividad en 
cada espacio. Por ende los espacios deben ser amplios con 
un entrepiso mayor a 3m de modo que el aire caliente no se 
conserve a la escala del usuario, de igual modo se puede 
vincular patios al diseño arquitectónico y de esa forma se 
climaticen los espacios internos. Observar Figura 40.

Figura 38 .   Shelter for Roman Ruins, Peter Zumthor 

Tomado de ( Ad Editorial Team, 2017)

Figura 39 .   Relaciones espaciales - confort acústico 

Figura 40 .   Intensidad lumíca - Climatización interna 

Ventilación cruzada Patios Espacio Edificado
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Relación con el entorno 

Se identifica la presencia de equipamientos, hitos o edifica-
ciones importantes en el contexto inmediato del proyecto, 
para así comprender el aporte del espacio en cuanto a co-
nexiones, confort y posible actividad. Ya que  uno de los ob-
jetivos trata de establecer una relación existente entre edi-
ficación-espacio público de tal forma que se generen sitios 
de estancia para el usuario, se analizará este parámetro en 
relación a las teorías encontradas en el libro  “Vida entre 
edificios” de Jan Gehl. Este expresa que la combinación de 
actividades necesarias y opcionales, sumadas a un espa-
cio público en buenas condiciones y que invita a la perma-
nencia, promueve el encuentro y la interacción espontánea 
entre usuarios. Observar Figura 41.

Accesibilidad - Conectividad - Legibilidad

Establecer los puntos de acceso vehicular e ingreso peato-
nal al proyecto es importante, debido a la orientación de la 
edificación y la relación con el entorno inmediato. Se toman 
en cuenta conceptos como porosidad, legibilidad, conecti-
vidad, debido a que la edificación no puede estar desligada 
a lo existente en el entorno inmediato, se deben mantener 
relaciones.  Según Nan Ellin la conectividad es la genera-
ción de una red entre nodos, en donde se generan diversas 
actividades que favorecen el dinamismo así como satisfa-
cen las necesidades del usuario.

Según Bentley el concepto de permeabilidad, tiene que ver 
con la cantidad de rutas alternativas en un ambiente, es de-
cir que una ciudad permeable es aquella con más espacio 
público caminable para el peatón, un entorno urbano vital 
y vivencial es aquel que posee varios espectadores, por lo 
que este concepto se llevará a cabo en el diseño urbano 
del entorno inmediato al proyecto.

El concepto de legibilidad según Kevin Lynch se define 
como  una cualidad visual específica. Es la facilidad con 
que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una 
pauta coherente. Una ciudad legible hace que sus distintos 
sitios sobresalientes o sendas sean fácilmente identifica-

bles y se agrupan también fácilmente en una pauta global, 
por ende se plantearán en el proyecto estrategias que fo-
menten la legibilidad en el sitio, mediante el uso de suelo y 
espacio público se pretende tener un espacio urbano cohe-
rente con referencias para el usuario.Observar Figura 42.

Espacio Público

“Los edificios construyen las ciudades, y creo que un arqui-
tecto debe entender los espacios públicos que va a gene-
rar. Y crear espacios públicos es hacer urbanismo. Ella o él 
(los arquitectos) son ciudadanos, y eso implica mucho más 
aspectos que ser simplemente ‘decoradores’. La vocación 
de un arquitecto debería ser pensar en la función que cum-
plirá un edificio en su entorno; en un nivel, tiene que mirar 
las cosas pequeñas que las personas necesitan; y en otro 
nivel, las cuestiones globales, como el cambio climático. 
Y eso es lo que me emociona, lo que significa para mí ser 
arquitecto”. (Rogers, 2015)

Partiendo de ese análisis se entiende que es obligación 
de la edificación brindar espacios de estancia como pla-
zas relacionadas al espacio público para los usuarios, en 
una ciudad ya consolidada se puede producir esto a partir 
de los conceptos senda-plaza-edificación. La flexibilidad, la 
adaptabilidad y la capacidad de que algo pueda ir adentro 
o afuera del edificio es lo más importante, porque todo eso
da lugar a otro tipo de interacciones entre la gente.

También se analiza las dimensiones de los espacios de es-
tancia en relación a la proxémica, para determinar si invitan 
a la interacción o a la dispersión.  

Figura 41.   Espacio Urbano 

Tomado de (Gehl, 2004)

Figura 42.   Espacio Urbano 

Tomado de (Bentley, 1999)
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Relación con el entorno

Se observa el nivel de introversión o extroversión del pro-
yecto, así como su compatibilidad con otros equipamientos 
y usos de suelo de su entorno. Además se observa qué 
estrategias se aplicaron en respuesta al conexto donde se 
implanta.Este parámetro será analizado en base a las teo-
rías de  Jan Gehl (2004) sobre la necesidad de generar 
transiciones suaves entre espacios públicos y privados, así 
como brindar espacios neutros entre  diversos usos de sue-
lo y actividades.

Volumetría

Se refiere a los aspectos formales de la edificación como el 
uso de llenos y vacíos, partido, ejes de diseño principales, 
escala y tipología en relación al contexto y proporciones en 
base a la antropometría.   
Tomando en cuenta que uno de los objetivos principales del 
Plan Urbanístico era priorizar los desplazamientos peato-
nales, se toma como parámetro primordial la escala límite 
de 4 pisos de altura. La misma que según Gehl (2004) es 
la dimensión vertical máxima que debe tener un elemento 
arquitectónico para promover las relaciones visuales entre 
usuarios al interior y exterior del proyecto.También se toma 
en cuenta el nivel de porosidad en fachadas, ya que este 
factor influye sobre la relación del proyecto con su entorno 
y sobre la percepción de seguridad de los usuarios. 
Observar Figura 43.

Conexiones y recorridos

“La arquitectura tiene la facultad de definir el espacio por el 
cual se ha de
circular; es una operación estratégica que si bien no deter-
mina las formas del movimiento, delimita y orienta las tácti-
cas de desplazamiento y las técnicas y estilos de movilidad. 
La acción de desplazarse en un edificio es una práctica del 
espacio, un uso de la circulación y una operación sobre 
ella” (Certeau, 1996).
Por ende el sentido de la circulación en la arquitectura parte 

de dos aspectos, el simbólico y el físico, en el primero se toma 
en cuenta la experiencia vivencial del usuario através del es-
pacio y se pretende que el recorrido no sea únicamente un 
pasillo físico que conecta diversos espacios, el recorrido po-
see actividades y es más didáctico que un conector espacial.
El recorrido físico es el elemento que conecta activida
des y que mantiene experiencias en el mismo, en el caso 
de proyectos como los de Tadao Ando el  elemento de re-
corrido reconoce al espacio contenedor y continúa su cur-
so, en el proyecto se pretende usar estas teorías y prácti-
cas de modo que el recorrido sea vivencial para el usuario.
Observar Figura 44.

Simetría 

Según Ching,F. 2005 la simetría puede darse en un edificio 
de diversas formas, una de ellas es mediante el mismo uso 
de elementos a partir de un eje, también una simetría gene-
rada  a partir de un eje  radial en el caso del centro gastronó-
mico se tomará en cuenta la última posibilidad de simetría, 
en donde una parte del edificio posee modulaciones simé-
tricas que se van descomponiendo al interior con el objeto 
de generar relaciones espaciales y dar prioridad a ciertos 
espacios de importancia, que además de ser  jerárquicos 
formalmente tendrán un valor simbólico. Este ejemplo de 
asimetría se dará en ingresos así como en otros espacios 
que presenten un programa distinto, con el fin de mantener 
relaciones del espacio generadoras de sensaciones para el 
espectador.

Jerarquía 

Según Ching,F. 2005 el principio de jerarquía trata de que 
en las composiciones arquitectónicas existen diversas 
formas y relaciones espaciales que pretenden plasmar la 
importancia  funcional y formal de esos elementos que re-
saltan por la asimetría o por la escala . En el proyecto se 
jerarquizarán los elementos compositivos del proyecto que 
presenten mayor potencial simbólico y funcional los mismos 
que se tomarán en cuenta a partirr del análisis del programa 
arquitectónico que un centro gastronómico posee. Obser-
var Figura 45.

Figura 43 .   Volumetría

Figura 44 .  Recorrido vivencial 

Figura 45.   Jerarquización 

Modificado de (Ching, 2015) 

Figura 46.   Pauta 

Modificado de (Ching, 2015) 

Relación con perfil urbano Relación - Etorno Relación - Usuario
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Pauta 

Según Ching,F. 200 una pauta apunta a un plano, línea o 
volumen de referencia que mediante otros elementos de 
composición conforman el espacio. Esta es la que organiza 
el espacio a traves de su regularidad o continuidad, no solo 
existen pautas lineales o radiales, también existen perime-
trales son aquellas que conforman el espacio a través de 
un no espacio interno, el vacío, y a partir de ello se solidifica 
la edificación. A partir del análisis del sitio se determinará 
cual es la forma más adecuada de implantación. Observar 
Figura 46.

Programa 

Se mapea las diferentes actividades que brinda la edifica-
ción o el espacio público para comprender las relaciones 
que se generan entre ellas. 

Según Ellin, J. 2004 debido a la hibridación la relación es-
pacial en cuanto al programa es importante, descrita como 
la diversidad y compatibilidad de actividades, invita a una 
gama más amplia de usuarios al espacio público, extiende 
su horario de uso y brinda vitalidad a la zona, cumpliendo 
con algunos de los objetivos planteados en el proyecto.En 
el caso de los referentes arquitectónicos, este parámetro 
contribuirá en la definición del programa general que será 
realizado posteriormente.

Tectónica

“Entiendo por arquitectura tectónica aquella en que la fuer-
za de la gravedad se transmite de una manera sincopada, 
en un sistema estructural con nudos, con juntas, y donde la 
construcción es articulada...” (Baeza, tomado de Estereo-
tres, 2013)
Por consiguiente la arquitectura tectónica parte de la natu-
raleza del muro o la columna, así como de la composición 
del sistema constructivo que va materializando el espacio 
interior, el mismo que se liga con el exterior que también 
forma parte del elemento solidificado, esta técnica de com-
posición será usada en el método compositivo del centro y 

se determinará según la implantación así como del análisis 
del entorno ya que esta genera un espacio continuo con el 
exterior. Observar Figura 47.

Metabolismo circular

Consiste en la consolidación de huertos en cubiertas y pa-
tios de modo que contribuya con la autosuficiencia de la edi-
ficación, el uso que se genera en la misma y la relación del 
usuario con el proceso de siembra y cosecha, mediante ello 
se pretende fomentar una conciencia en la ecología así como 
el proceso alimentario de cada producto usado en la cocina.

Se genera un ciclo cerrado ya que en el mismo sitio se 
puede dar la producción, consumo e incluso el compos-
taje de los alimentos. Mediante cultivos visibles se fo-
menta la participación del usuario al igual que la existen-
cia de los mismos en cubiertas disminuyen la radiación 
dentro del espacio edificado al interior, manteniendo de 
ese modo el confort térmico, también se pretende ge-
nerar procesos de climatización y ventilación contínua a 
la edificación sobre todo si esta contiene patios internos, 
los que se encargan de regenerar el aire hacia el interior. 

CICLO

Figura 48.   Metabolismo circular 

Figura 47.   Estructura - Tectónia 
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Figura 49. Fotografía del proyecto
Tomado de (Montes,2018)

AUTOR: Sevak Asatrián
LUGAR: Albufera
CONCEPTO: Gastronomía - Paisaje, Cultura - Naturaleza

PLANIMETRÍA

Figura 53. Diagrama composición 

Figura 55. Diagrama composición 

Figura 57. Diagrama función Figura 58. Diagrama función 

EJES DE RECORRIDO

EJES DE RECORRIDO

HUERTOS 

AULAS PRÁCTICAS Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

HUERTOS 

ENTORNO EDIFICADO

PARQUE

MEDIO NATURAL

ZONAS DE APOYO - Refrigerantes

ZONAS DE APOYO - Baños - Vestidores

ZONAS DE APOYO - Refrigerantes

Figura 54. Diagrama composición 

Figura 56. Diagrama Entorno 

Figura 50. Implantación del proyecto 
Tomado de (Montes,2018)

Figura 51. Fachadas
Modificado en base de (Montes,2018)

Figura52. Planta del proyecto 
Modificado en base de (Montes,2018)

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

ANÁLISIS URBANO

ANÁLISIS FUNCIONAL

RELACIÓN CON EL PROYECTO

RELACIÓN CON EL PROYECTO

RELACIÓN CON EL PROYECTO

El proyecto presenta una com-
posición estereotómica, los mu-
ros estructurales son los que 
componen el espacio al interior, 
de modo que es un proyecto 
modular con aperturas estraté-
gicas para la entrada de luz. 

Se mantiene el uso de color 
blanco en toda la edificación de 
modo que congenie con el en-
torno pero también brinde una 
sensación de amplitud en los 
espacios internos. 
La altura de entre piso es de 
3m.

El proyecto está implantado de 
modo que los bloques mantie-
nen una relación entre si me-
diante ejes, la orientación de los 
bloques genera permeabilidad 
hacia el entorno natural, por lo 
que los módulos se mimetizan 
con el entorno y mediante la 
aparición de huertos se mantie-
nen las características naturales 
del sitio. 

El proyecto posee la caracteriza-
ción de que cada módulo posee 
su zona de apoyo, esta consta 
de bodega de almacenaje de ali-
mentos al igual que una zona de 
refrigeración como cuarto frío. 

Tambien localiza zonas de apo-
yo como baños y vestidores que 
son generales.  

El proyecto poseerá una altura de en-
tre piso  de 3m o más.

Se implementará una composición 
modular estructural que contenga es-
pacios con diversas actividades en su 
interior. 

La composición será limpia y las at-
mósferas creadas mantendrán niveles 
adecuados de intensidad lumínica con 
la finalidad que el usuario encuentre 
agradable la permanencia.

El proyecto se implantará de modo que 
responda al entorno inmediato y se rela-
cione con el medio físico próximo al lote.

La creación de recorridos mediante ejes 
fomenta la permeabilidad en el sitio y 
mejora la relación del espacio construi-
do con el público.

Se crearán huertos que mejoren la ca-
lidad del aire en el sitio además de in-
volucrar a los usuarios del sitio en las 
actividades del equipamiento.

Existen varias estrategias para llevar 
a cabo el funcionamiento de un centro 
gastronómico. 

En el proyecto las aulas tendrán zonas 
de apoyo generales. (Ver Módulo 1).

Los restaurantes tendrán su propia zona 
de apoyo, la misma que variará en área 
dependiendo la capacidad. 
(Ver Módulos 2 y 3).

Análisis de Casos relacionados al temaCentro Gastronómico - La República
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CULINARY ART SCHOOL

AUTOR: Jorge Gracia
LUGAR: Tijuana - México
CONCEPTO: Estar dentro y fuera simultáneamente

PLANIMETRÍA

Figura 59. Fotografía del proyecto 
Tomado  de (Archidaily,2016)

Figura63. Diagrama composición arq. 

Figura 65. Diagrama Accesibilidad 

Figura 67. Diagrama función Figura 68. Diagrama función 

EJES DE RECORRIDO

HUERTOS 

ENTORNO EDIFICADO

PARQUE

Figura64. Diagrama composición 

Figura66. Diagrama Entorno 
Figura60. Planta Baja 
Tomado de (Archidaily, 2016)

FIigura 62. Fachadas 
Tomado de (Archidaily, 2016)

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

ANÁLISIS URBANO

ANÁLISIS FUNCIONAL

RELACIÓN CON EL PROYECTO

RELACIÓN CON EL PROYECTO

RELACIÓN CON EL PROYECTO

El proyecto mantiene jerarqui-
zación en la zona de talleres 
del centro gastronomico enfati-
zando, la actividad de talleres 
prácticos y teóricos además de 
la administración.

El uso de materialediad en el 
proyecto crea atmósferas que 
envuelven al usuario sensorial-
mente junto a su relación con 
la naturaleza existente en la  
plaza contenida.

El proyecto está implantado de 
modo que los bloques mantie-
nen una relación entre si me-
diante ejes, y su accesibilidad 
parte de la vía principal en la que 
está ubicado el lote, en el entor-
no inmediato existen lotes desti-
nados a parqueadero  por lo que 
el proyecto no necesita el uso de 
los mismos en su programa. 

El proyecto mantiene la distribu-
ción del programa arquitectóni-
co partiendo de lo + público en 
planta baja hasta lo + privado en 
planta alta. 

A diferencia del referente ante-
riormente analizado este man-
tiene sus zonas de apoyo en el 
subsuelo, con el objeto de man-
tener una refrigeración pasiva 
por la climatización, la tempera-
tura es más baja en el subsuelo 
dado que el sol no ingresa hasta 
la zona de reserva.   

El proyecto jerarquiza los usos del cen-
tro gastronómico que refieren a: talleres 
prácticos, teóricos, áreas comunes y 
zona administrativa.

La zona más pública se conforma con 
menor escala dado que las actividades 
van más relacionadas con los usuarios 
y espacio público de modo que se man-
tienen estándares de relación en altura 
edificio-usuario.

El proyecto posee patios contenidos 
donde se desarrollan huertos, además 
de vitalizar el espacio edificado.

El proyecto se implantará de modo que 
responda al entorno inmediato y se rela-
cione con el medio físico próximo al lote.

La creación de recorridos mediante ejes 
fomenta la permeabilidad en el sitio y 
mejora la relación del espacio construi-
do con el público.

Se requiere la creación de parqueade-
ros destinados al uso del equipamiento.

El proyecto distribuye el programa arqui-
tectónico de modo que lo más público 
esté separado físicamente de lo priva-
do, lo que diversifica las actividades en 
el equipamiento al igual que los flujos y 
permanencia. Figura 61. Fachadas 

Tomado de (Archidaily, 2016)

VEHÍCULOS

VEHÍCULOS

RESERVA ALIMENTARIA

AUDITORIO 
CULTURALCOMEDOR 

ADMINISTRATIVO

AULAS DEL CENTRO

Comercio

Plazas alimentarias

Talleres Prácticos

Talleres Prácticos

Talleres teóricos

Planta libre

Talleres teóricos

Zona administrativa
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MUSEO DE ARTE MODERNO

AUTOR: Affonso Reidy
LUGAR: Rio de Janeiro - Brasil 
CONCEPTO:  Volúmenes articulados

PLANIMETRÍA

Figura69. Fotografía del proyecto 
Tomado de (Bak, 2015)

Figura73. Diagrama composición arq. 

Figura 75. Diagrama Articulación 

Figura77. Diagrama función Figura78. Diagrama función 

Figura74. Diagrama composición 

Figura76. Diagrama Articulación 

Figura 70. Implantación 
Modificado en base de (Bak, 2015)

Figura72. Fachadas 
Modificado en base de (Bak, 2015)

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

ARTICULACIÓN DE VOLUMETRÍAS

PLANTA LIBRE

RELACIÓN CON EL PROYECTO

RELACIÓN CON EL PROYECTO

RELACIÓN CON EL PROYECTO

El elemento estructural genera 
una planta libre que permite la 
flexibilidad del espacio público, 
en su espacio edificado se ge-
neran varias relaciones espa-
ciales mediante el uso del vacío 
que es contenido por el sistema 
estructural.

Se generan distintas atmósfe-
ras que intensifican los sentidos 
mediante el uso de la materiali-
dad vista, ya que esta transmite 
la importancia del sistema es-
tructural en el diseño arquitec-
tónico

El proyecto está implantado de 
modo que los bloques presen-
tan un cruce, se solucionó las 
uniones en el proyecto con-
juntamente a la organización 
del programa. Con el uso de 
halls, terrazas, circulaciones el 
proyecto se articula, dado que 
el programa escogido es más 
flexible los volúmenes mantie-
nen una interacción entre sí.

El proyecto acentúa la horizon-
talidad y mediante el gesto de 
planta libre permite una mejor 
accesibilidad y comunicación 
con el espaco público, dando a 
entender que el proyecto es ami-
gable con el usuario que a su vez 
es actor de la ciudad mediante la 
continuidad de la acera hacia el 
interior del elemento construido. 

El proyecto utiliza el sistema estructual 
como el que conforma los espacios 
internos a partir de un módulo sinem-
bargo existen relaciones espaciales al 
interior de la estructura mediante el uso 
de dobles alturas y jerarquización de 
los ingresos hacia el proyecto. 

Mediante la materialidad y la compo-
sición del espacio se plantea crear 
distintas atmósferas pero sobre todo 
potenciar la importancia del sistema es-
tructural en el diseño del equipamiento

El proyecto se conforma por tres volú-
menes que se articulan mediante el uso 
de elementos del programa arquitectó-
nico flexibles, como Halls e ingresos, 
sinembargo a partir de estos encuen-
tros en cada intersección se derivan 
actividades que son de carácter públi-
co, como comercio, restaurantes, plaza 
alimentaria. De modo que la forma de 
recorrer a partir de las intersecciones 
sea vivencial .

Debido a que el proyecto se presenta 
como contínuo en el perfil urbano de la 
10 de Agosto pretende brindar un aire 
al espacio público mediante la apari-
ción de la planta libre, con este gesto 
se fomenta una mejor vinculación hacia 
el área de huertos - patio contenido. 

Figura 71. Fachadas 
Modificado en base de (Bak, 2015)

Centro Gastronómico - La República

Terraza Verde

Circulación
Galería

Hall

Cafetería

Ingreso Hall

Comercio Restaurantes
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El taller de titulación de noveno tras el estudio de la zona 
planteó estrategias que fomentarán la versatilidad del lugar 
mediante la construcción de equipamientos estructurantes 
que poseerán espacio público destinado a todos los acto-
res del área. 

Debido a la normativa planteada cada equipamiento debe-
rá poseer un 60% de  área construída en planta baja y el 
resto será destinado a espacio público. 
Los proyectos estructurantes no deberán tener obligato-
riamente la altura que se dispone para el eje de la 10 de 
agosto, al ser edificaciones destinadas a la comunidad se 
pretende generar  una relación equilibrada entre el usuario 
y la altura del equipamiento, mientras cumpla con las áreas 
propuestas por la normativa y el programa arquitectónico .

Según el INEN se establecen ciertas normas para el fun-
cionamiento de un centro gastronómico, pues está ligado a 
temas de sanidad y salud por lo que es necesario mantener 
los espacios aislados según su actividad.

La organización debe:

a) Mantener en perfecto estado de conservación o restau-
ración la propiedad y sus instalaciones,independiente de
su categoría, diseño, antigüedad o estilo arquitectónico.

b) Mantener las características en cuanto al tema específi-
co - Centro Gastronómico.

c) Se debe poseer instalaciones adecuadas a personas
con discapacidades.

Estacionamiento

En caso de ofrecer servicio de estacionamiento, la organi-
zación debe:

a) Brindarlo dentro de una distancia máxima de 150 m de la
puerta principal del establecimiento.

b) Asegurar condiciones de acceso, iluminación, señaliza-
ción y seguridad.

Entrada

La organización debe disponer para el establecimiento:
a) condiciones adecuadas de acceso, iluminación.

b) mantener relación con el exterior de la edificación

c) acceso independiente para proveedores.

Iluminación y ventilación

a) Disponer de un sistema de iluminación, ventilación y ex-
tracción de aire, que permita un ambiente iluminado, limpio,
no contaminado de olores, humos o cualquier otra sustan-
cia.

b) Asegurar la climatización adecuada.

Tras el análisis de la información teórica dada por el INEN 
el estudio del sitio donde está emplazado el proyecto, será 
un determinante de como se implantará el proyecto, donde 
se ubicarán los distintos elementos necesarios en el pro-
grama arquitectónico de un centro gastronómico, con el ob-
jeto de que el equipamiento funcione de manera adecuada 
en relación al entorno inmediato pero también a la norma-
tiva dispuesta.

Fase InvestigativaCentro Gastronómico - La República
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Actualmente se encuentra en una zona conflictiva debido a 
los desniveles de las vías y los bordes de ruptura generados 
en la 10 de Agosto, se verá la problemática a detalle en el 
análisis de entorno inmediato al proyecto. Observar Figura 

80.

2.1.3  El espacio objeto de estudio 

Para la implantación de un proyecto es necesario conocer 
su entorno, el usuario y el target, analizar las condiciones 
del sitio para el funcionamiento del mismo y su adaptación a 
las condiciones del lugar.  Sin embargo dependiendo de las 
conclusiones de este análisis se determinarán estrategias 
para el mejoramiento del entorno inmediato al sitio de modo 
que el proyecto tenga una mejor articulación con el entorno 
inmediato.

2.1.3.1  EL SITIO  Y ENTORNO

El proyecto está ubicado en Quito-Ecuador en la zona cen-
tral del norte de la ciudad, se encuentra en el eje de la 10 
de Agosto, av. República e Isabel Tobar. En los barrios La 
República y Rumipamba. Observar Figura 79.

Su ubicación fue estratégica debido al déficit de equipamien-
tos culturales y de institutos dedicados a la gastronomía, 
de carácter público. El plan urbano generado por el taller 
de noveno buscaba devolver la vitalidad al eje estructurante 
mediante la diversificación de usos de suelo, por ende el 
equipamiento es una solución a la problemática hallada en 
cuanto a la migración de la población hacia los valles que 
son zonas más compactas y vitales debido al equilibrio que 
mantienen en cuanto a usos de suelo. 

El Centro Gastronómico - La República propone generar 
relaciones entre los usuarios con el proceso del ciclo de 
metabolismo cerrado en la cultura alimentaria por lo que se 
liga con el objetivo de diversificar las actividades humanas, 
además de satisfacer necesidades básicas. El lote escogido 
es un remate entre las dos vías principales y posee una re-
lación directa con el parque del Florón por lo que es perfecto 
para la interrelación de los usuarios. 

Figura79.  Mapa de Ubicación del proyecto 

Modificado de (POU, 2018, p. 3)

Figura 80.  Mapa de Ubicación del proyecto
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1

1. DIMENSIÓN MORFOLÓGICA

1.1 TRAZADO URBANO
El sitio posee 17% de vías discontínuas y 83% de vías contínuas

Leyenda

Manzanas

Vías contínuas

Vías discontínuasLote del proyecto

Vías Discontínuas

Vías Contínuas

Leyenda

Trayecto 
Caminable

Borde de Ruptura

Leyenda

Continuidad de
Vías 
de uso peatonal

FALTA DE ACCESIBILIDAD EN EL SITIO

ACCESIBILIDAD EN EL SITIO

PROBLEMÁTICA

Las manzanas se ven encapsuladas y  por ende se  dificulta 
la accesibilidad en el sitio debido a la falta de permeabilidad. 

ESTRATEGIA 

Crear trayectos contínuos en lotes subutilizados o unificar la 
planta baja de las edificaciones con el contexto

PORCENTAJES

17%

83%

Centro Gastronómico - La RepúblicaCentro Gastronómico - La República

Figura 81. Mapa de Trazado: Análisis de Permeabilidad 

Figura 82. Diagrama de problemática

Fase Investigativa

Figura 83. Diagrama de estrategia
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1.1.1  PROPUESTA DE TRAZADO URBANO
          ESCALA - MICRO IMÁGENES DEL ESTADO ACTUALDISTANCIA Y ACCESIBILIDAD
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Figura 84. Mapa de estrategias - Trazado

Figura 85 . Diagrama de accesibilidad 

Figura 86. Imagen1:  Editada Av. República - Estado actual

IMÁGENES DE ESTRATEGIA

 Figura 87. Imagen1: Editada Av. República - Estrategia Urbana

CONCLUSIÓN:
La estrategia urbana de morfología urbana y tamaño de manza -
nas plantea generar sitios accesibles dentro de los 300 m cami  -
nables planteados en la ordenanza, de modo que se proponen 
calles contínuas de uso peatonal para mejorar la permeabilidad
y legibilidad en el sitio. 

Los equipamientos cercanos  al lote  (dentro de los 300 m cami  
-nables) ahora están conectados mediante vías secundarias de
uso peatonal.  Cambiando así los porcentajes de vías contínuas 
a un 100%.
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1.2 FORMA DE MANZANAS

El sitio posee un 74 % de manzanas irregulares y un 28%  de 
manzanas regulares.

Lote del proyecto

PROBLEMÁTICA

El trazado irregular disminuye la  legibilidad, accesibilidad y la
permeabilidad en el sitio lo que dennota una mala calidad  del
espacio urbano.

ESTRATEGIA 

Fusionar sutilmente las plantas bajas de las edificaciones con
el espacio público del contexto, de modo que  las  manzanas
tengan un trazado más regular y de menor tamaño.

FALTA  DE ACCESIBILIDAD EN EL SITIO

ACCESIBILIDAD EN EL SITIO
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Figura 88.Mapa de Trazado: Análisis de Permeabilidad 

Figura 89. Diagrama de Problemática

Figura 90.  Diagrama de Estrategia 

b.)
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1.3 TRAMA DE LOTES

El sitio esta compuesto en  su  mayoria  con  lotes  irregulares, los mis
mos que conforman el 60% mientras que los regulares el 40%. El 76% 
de  lotes son de 200 a  600m2  y el 24% de lotes de 1000 a 1200 m2.

Lote del proyecto

Leyenda

Lotes Irregulares

Lotes Regulares

PROBLEMÁTICA

El trazado irregular y el tamaño extenso de los lotes disminuye 
la  legibilidad, accesibilidad y la permeabilidad en el sitio lo que 
dennota una mala calidad  del espacio urbano.

De igual forma la existencia de lotes menores a 600 m2 dificul - 
ta el crecimiento en altura y por ende se genera la falta de den-
sificación en el sitio.

ESTRATEGIA 

Fusionar sutilmente algunos lotes pequeños para la conforma - 
ción de lotes más grandes que permitan crecer en altura  como
densificar el sitio.

Leyenda

Edificaciones 
Residenciales

Vivienda 
Unifamiliar

Muro Ciego

Borde de 
Ruptura

+

=

LOTES  IRREGULARES

LOTES   REGULARES

LOTES   MÍNIMOS 200 - 600 m2

LOTES   MÍNIMOS 1000 - 1200 m2

3800 m2 600 m2   200 m2

500 m2   200 m2

 60%

 40%

 76%

 24%

UNIFICAR LOTES - DENSIFICAR EL SITIO

FALTA DE DESARROLLO EN LOTES MÍNIMOS PORCENTAJES

Figura 91. Trazado de lotes: Análisis Morfologico 

Figura 92.Diagrama de Problemática 

Figura 93. Diagrama de Estrategias 

c.)
Centro Gastronómico - La República Fase Investigativa
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Leyenda
8-12 pisos

12 + pisos

PROBLEMÁTICA
El sitio posee una variedad alta en cuanto a alturas, pero en mu-
chas zonas se nota un gran porcentaje de edificaciones con has
ta  3 plantas lo  que  genera  baja consolidación  en el sitio e in-
cumplimiento de la normativa.

1-3   pisos

4-7   pisos

8-12 pisos

12 + pisos

 60%

 25%

 10%

  5%

Lote del proyecto

PORCENTAJES 

BAJA CONSOLIDACIÓN
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+RESIDENCIA = +USUARIOS  +  VARIEDAD

RESIDENCIA = FAMILIA  +  HOMOGENEIDAD           =    MIGRACIÓN
DE USO DE SUELOS   

DE USOS DE SUELO
= DENSIFICACIÓN

1.4 ALTURAS

La  mayoría  de edificaciones (60%) son  de 1 - 3 plantas y el menor 
porcentaje  (5%) pertenece a las edificaciones de 12  y más plantas. 
El 60% de edificaciones no cumplen la normativa del sitio pues estas 
deben ser mayores a 4 plantas.

1-3   pisos

4-7   pisos

Figura 94.  Mapa de Alturas: Densificación

Figura 95.  Diagrama de Problemática 

Figura96. Corte A-A : Problemática

ESTRATEGIA 
Unificar lotes subutilizados con la finalidad de crecer en altura, y 
brindar varios servicios al usuario así como densificar el sitio.

INCREMENTAR LA DENSIFICACIÓN Y DIVERSIDAD

Figura 97. Diagrama de Estrategias 

Figura 98.  Corte A - A :

d.)

Centro Gastronómico - La República Fase Investigativa
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INCREMENTO
Densificación 
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el sitio
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1

CAUSAS DE LA BAJA DENSIFICACIÓN 
HOMOGENEIDAD EN EL PERFIL URBANO

PERFIL URBANO - CENTRALIDAD URBANA
ESTRATEGIAS PARA DENSIFICAR EL SITIO 

La existencia del 76% de lotes mínimos en el sitio
es un condicionante para que el este no logre un
desarrollo en altura, lo que provoca una baja den-
sificación en el sitio. 

1.4.1  PROPUESTA DE TRAMA DE LOTES  Y PERFIL URBANO
          ESCALA - MICRO

Leyenda

Lote del proyecto

Perfil Urbano 

Centro gastronómico

Lotes unificados en
Av. 10 de Agosto  y 
Vías secundarias

Leyenda

Lote del proyecto

Perfil Urbano 

Centro gastronómico

Lotes unificados en
AvAA . 10 de Agosto  y 
Vías secundarias

IMÁGENES DE ESTADO ACTUAL 
EN EL SITIO 1

2

EL PROYECTO  CRECE HACIA EL PERFIL URBANO
DE LA  AV.10 DE  AGOSTO Y  DECRECE  HACIA  EL 
VACÍO DEL PARQUE EL FLORÓN

Centro Gastronómico - La República

Figura 100.Trazado: Estrategias 

Figura 100. Diagrama Problemática

Figura 101.Diagrama Estrategias

Crecimiento en altura de hasta 8 plantas en la 10 
de Agosto y vías de primer orden conectoras con 
uso de suelo en planta baja diverso. Cambio del 
perfil urbano actual a uno que represente el con-
cepto de centralidad urbana

 Figura 102. Imagen1: Editada Av. República y 10 de Agosto.

ESTRATEGIAS
VARIACIÓN DEL PERFIL URBANO

Figura 103. Estrategias del perfil urbano e implantación

Fase Investigativa
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PROBLEMÁTICA

El sitio posee un  uso  de suelo  muy homogéneo,  el  comercio 
existente no genera concentración de gente y se evidencia mu-
cho de lo mismo, la vivienda es de baja densidad en su mayoría
Estos elementos  han  fomentado la falta de  vitalidad en el sitio, 
migración del usuario a zonas de la ciudad que posean variedad

ESTRATEGIA 

Destinar la planta baja a uso de suelo comercial, pero de tipo a-
limentario o de servicios con el objetivo de devolver  la vitalidad 
al sitio mediante la diversificación de actividades en el sitio.

Leyenda
Comercio

Vivienda

Servicios

Equipamiento

COMERCIO

VIVIENDA

SERVICIOS

EQUIPAMIENTO

 50%

 28%

 16%

  6%

++

+++

 50%

 30%

  30%
Lote del proyecto

HOMOGENEIDAD EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD

HOMOGENEIDAD EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD

DIVERSIFICAR ACTIVIDADES

Falta de apropiación         Migración
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PORCENTAJES 

2.    ANÁLISIS FUNCIONAL
2.1. USOS DE SUELO

El  poseer  ciertas  características  similares y constantes en el sitio 
convierte a distintas zonas en homogéneas. 
El porcentaje más alto de uso de suelos es de Comercio con el 50% 
y el más bajo es de Equipamientos con el 6%.

Figura 104.Mapa de Usos de suelo: Análisis de Homogeneidad 

Figura 105. Diagrama de Problemática 

COMERCIO 
Y SERVICIOS

VIVIENDA

EQUIPAMIENTO

Figura 106. Diagrama de Estrategias 

2.1.3.1.2. Análisis Funcional
a) USOS DE SUELO

Fase InvestigativaCentro Gastronómico - La República
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ESTRATEGIA  DIVERSIFICAR ACTIVIDADES EN EL SITIO ESTRATEGIA  DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES
EN RELACIÓN AL ENTORNO 

2.1.1 PROPUESTA DE USOS DE SUELO
        ESCALA MICRO

Imagen1:  Editada Av. 10 de Agosto - Propuesta
Modificado de Taller de Noveno
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APROXIMACIÒN

HUERTOS 

ENTORNO EDIFICADO

PARQUE

Leyenda

Lote del proyecto

Lotes de Equipamientos
hasta 4 plantas

Uso de suelo mixto 
Residencia - Servicios - Comercio
+ de 8 plantas

Centro Gastronómico - La República

Figura 107. Mapa Funcional: Estrategias

Figura 108. Imagen 2:  Av. República - Estrategia Urbana Figura109. Estrategias de implantación

Figura110 . Estrategias del entorno

Fase Investigativa
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PROBLEMÁTICA

El sitio posee un déficit de áreas verdes para el usuario, la  nor -
mativa estipula que se cumplan los 9m2 por persona necesarios
y en la zona estudiada  no  se cumple.  Las personas no poseen 
espacios de interacción barrial ni sitios de estancia por lo  que la
vitalidad disminuye.

Leyenda

Parques existentes Vegetación media  (h:3 m)Lote del proyecto

Parques

Plazas

Lotes edificados

 10%

  0%

 90%

PORCENTAJES 

DÉFICIT DE ÁREAS VERDES ( 3m2 x habitante) 

PARQUE INACCESIBLE  =   BORDE DE RUPTURA

PARQUE ACCESIBLE  =   CONCENTRACIÓN DE GENTE

PLATAFORMA ÚNICA

ESTRATEGIA 

Unificar lotes valdíos con la finalidad de generar zonas destina -
das a áreas verdes o plazas  de tal modo que el usuario posea
sitios de interacción y estancia a nivel barrial. Mediante la crea-
ción de una plataforma única se conectará al parque con su 
entorno
 9m2 x habitante

2.2. ESPACIO PÚBLICO

En el sitio  existe a  penas  un  10% de lotes destinados a área verde 
sin contar con el parque la Carolina.

Centro Gastronómico - La República

Figura 111. Mapa de Trama vegetal 

Figura112.  Diagrama de Problemática

Figura 113. Diagrama de Estrategia Elaboración 
propia

b.)
Fase Investigativa
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2.2.1  PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO
         ESCALA - MICRO

DIAGRAMA DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL LOTEESTRATEGIAS DE ESPACIO PÚBLICO
ESPACIOS PARA  EL PEATÓN

FIGURA 136. Fotomontaje Av. 10 de Agosto
Fuente:  Taller de noveno

Leyenda

Lote del proyecto

Vías peatonales conectoras

FLUJOS AL INTERIOR

NODOS EN EL LOTE

VÍAS PRINCIPALES

PROLONGACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO 
HASTA EL EDIFICADO.

PLAZA 

INGRESO PRINCIPAL

Parque el florón 

Espacios destinados a plazas en el lote

Área verde pública en equipamientos

Interacción con puntos estratégicos - Conexiones

Vegetación (h:10m) conectora en vías principales 
y vías peatonales. 
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Centro Gastronómico - La República Fase Investigativa

Figura 115.  Mapa de Espacio Público: Estrategias.

115.

Figura 116. Imagen provocativa

Figura 117. Estrategia de verde urbano  
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PROBLEMÁTICA

Las vías de primer orden no poseen la capacidad para conec
tar la ciudad sin generar puntos conflictivos de tráfico,   ya que 
estas abarcan distintas líneas de transporte público, como la 
10 de agosto que no solo posee el trole sino también otras lí-
neas de buses además del auto privado  lo que  la  convierte
en un borde de ruptura. 
Las  vías secundarias en el 50% de caso no presentan conti-
nuidad.

ESTRATEGIA 

Generar continuidad en las vías  secundarias para  facilitar la
permeabilidad, destinar un tipo de  transporte  público  en  la
10 de agosto y zonas de costura en esta vía transitada. 

Leyenda

Lote del proyecto

BRTLíneas de Bus

Intersecciones 
Conflictivas

Av. 10 de Agosto 
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Av. Amazonas
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BORDE DE RUPTURA Y TRÁFICO 
EN AV. 10 DE AGOSTO

COSTURA EN 10 DE AGOSTO
CIRCULACIÓN ÚNICAMENTE DE BRT Y AUTOS

2.3 ACCESIBILIDAD
2.3.1. TRAMA VIAL
Las vías de primer orden son aquellas que conectan distintas zo
nas de la ciudad, son más anchas que las de carácter secunda -
rio.  El 75% del transporte público no posee infraestructura ade -
cuada para su movilización.

Centro Gastronómico - La República

Figura 118. Mapa de Movilidad: Vías de primer orden 
Figura 120. Diagrama de Estrategia 
Tomado de (POU, 2018, p. 25)

c.)
Fase Investigativa

Figura 140. Diagrama de Problemática
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PROBLEMÁTICA

Utilizar las vías como parqueadero genera mayor aglomera-
ción de vehículos en horas pico y por ende zonas de tráfico
y bordes de ruptura peatonal. 
Se genera contaminación auditiva y falta de apropiación del
espacio público, pues el ancho de la vía le da prioridad al 
vehículo en lugar del usuario.

Leyenda
Lote del proyectoEstacionamientos

En calles locales
Estacionamientos
Zona Azul

BORDE DE RUPTURA PEATONAL 
EN AV. REPÚBLICA

CALIDAD DE ESPACIO PEATONAL 
EN AV. REPÚBLICA

1

Zona Azul

Estacionamiento
Informal

Calles libres

 47%

 20%

 33%

PORCENTAJES 
2.3.2  ESTACIONAMIENTO EN VÍAS

Las vías locales están siendo usadas como parqueadero, to
mando en cuenta a la zona azul estas conforman el 67% del
total de vías en el sitio

1

1

Centro Gastronómico - La República

Figura 121.Mapa de Movilidad: Estacionamiento en vías 

Imagen 1:  Problemática
Figura 122. Bordes de ruptura

ESTRATEGIA 

Dar prioridad al peatón mediante aceras en buen estado con
mobiliario y arbolado de modo que los autos no puedan par-
quearse allí.  Generar estacionamientos de borde.

 Figura 123. Imagen 1: Estrategia

d.)

Fase Investigativa

444444



2.3.3  PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD   
          ESCALA - MICRO PROBLEMA  BORDE DE RUPTURA EN VÍAS

ESTRATEGIA  CONEXIÓN PEATONAL

ESTRATEGIA  ACCESIBILIDAD AL PROYECTO
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Centro Gastronómico - La República

Figura 124. Mapa de Movilidad: Estrategias 

Figura 125. Corte Vías aledañas al lote 

Figura126. Corte Vías aledañas al lote 

Figura 127. Visión Provocativa Av. La República 

Fase Investigativa
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Leyenda

En el sector Rumipamba existen 63 (habitantes / hectáreas) según el
censo 2010, y la proyección proyectada por  el  Plan  de intervención
urbana del Noveno de la Udla es de 16179 habitantes. La microzona
posee 8884 habitantes y la población de 19 - 64 años es de 5775 hab 

POBLACIÓN DIRIGIDA AL EQUIPAMIENTO

5575       usuarios
EDAD    19 - 65 años
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El Centro  Gastronómico   es  un   equipamiento  de  
tipo  Educativo y también cultural  debido al carácter  
comunal que  tiene, el target al que este se dirige es 
a la población de mujeres y hombres desde los 18 a 
40 años de edad. 
Debido al objetivo que el proyecto posee de vincular 
a distintos usuarios del sitio  con distintas  experien-
cias y conocimientos, por lo  que se genere un inter-
cambio social comunal. 

1001 - 2000 habitantes
2001 - 3000 habitantes

0       - 1000 habitantes 3001 - 4000 habitantes
4001 - 5000 habitantes

185       usuarios
EDAD    19 - 65 años

5575       usuarios 10%

/3

8   am - 12 pm
12 pm - 16 pm
16 pm - 20 pm

EDAD    19 - 65 años
557,5    usuarios

557,5    usuarios

63 hab/ha

8884 hab

BarrioRumipamba

Proyección
Quito 2040 

Figura 128. Mapa de Demografía
Tomado de (POU, 2018, p. 12)

Figura 129. .  .Mapa de Demografía
Tomado de (POU, 2018, p. 12) Figura130. Diagrama de target 

Figura 131 Diagrama de target 
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DIAGNÓSTICO, CONCLUSIONES  Y ESTRATEGIAS URBANAS
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Accesibilidad en el sitio Baja consolidación del sitio Consolidar el Sitio mediante la Unificación de lotes
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Accesibilidad en el sitio
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VIVIENDA ++
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DIVERSIFICAR ACTIVIDADES INCREMENTAR LA DENSIFICACIÓN 

+RESIDENCIA = +USUARIOS  +  VARIEDAD 
DE   USOS 
DE SUELO

= DENSIFICACIÓN

TRAMA VIAL
Las vías de primer orden son aquellas que conectan distintas zo
nas de la ciudad, son más anchas que las de carácter secunda -
rio.  

El 75% del transporte público no posee infraestructura adecuada 
para su movilización.
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EN AV. 10 DE AGOSTO

1

1

COSTURA EN 10 DE AGOSTO
CIRCULACIÓN ÚNICAMENTE DE BRT Y PEATONES

Parques

Plazas

Lotes edificados

 10%

  0%

 90%

PORCENTAJES ÁREAS VERDES

En el sitio  existe a  penas  un  10% de lotes
destinados  a  área  verde sin  contar con  el 
parque la Carolina.

DÉFICIT DE ÁREAS VERDES ( 3m2 x habitante) 

PARQUE INACCESIBLE = BORDE DE RUPTURA
PARQUE ACCESIBLE      =       CONCENTRACIÓN DE GENTE

 9m2 x habitante

Vías Discontínuas

Vías Contínuas

17%

83%

AV. 10 de Agosto

pública

Figura 132. Diagnóstico conclusiones y estrategias urbanas 
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3d del Sitio - Estrategias de flujos 

3d del Sitio - Estrategias de volumetría 

FLUJOS PEATONALES E INGRESO

FLUJOS PEATONALES CONDUCIDOS HACIA EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

ESTRATEGIAS VOLUMÉTRICAS DE IMPLANTACIÓN

LÍNEA DE FÁBRICA - PROLONGACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE - PLANTA LIBRE

3d del Sitio - Estrategias de patios 3d del Sitio - Estrategias de patios 

3d del Sitio - Estrategias de volumetría 3d del Sitio - Estrategias de volumetría 

PATIO CENTRAL PATIO CENTRAL

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO SE POTENCIARÁ ALREDEDOR DEL PATIO PATIO CONTENIDO - ACTIVA EL ESPACIO 

ESTRATEGIAS VOLUMÉTRICAS DE IMPLANTACIÓN
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
RELACIONADAS AL ENTORNO

ALTURA MÁXIMA ALEDAÑA A LAS EDIFICACIONES - CRECIMIENTRO PROGRESIVO DESDE EL
INGRESO PRINCIPAL

Figura 133.1 Figura 133.2 Figura 34.

Figura 135. Figura 136. FIigura 137.
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RECORRIDO ARBOLADO

AV. 10 de Agosto
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FÁBRICA

IMPLANTACIÓN LÍNEA DE 
FÁBRICA

INGRESO EN NODOS

PATIO CONTENIDO

FLUJOS PEATONALES
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Leyenda

Lote del proyecto

Huertos comunitarios

Paso a desnivel

Vía del BRT

Plataforma única

Estaciones del BRT

Figura 138. Síntesis de Estrategias 
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3. Fase Conceptual

El capítulo se enfoca en determinar lineamientos para el 
proyecto total, este se basará en las conclusiones obteni-
das de la fase analítica, donde se realizó un estudio de 
varias teorías que junto al diagnóstico del sitio ayudarán a 
sustentar el desarrollo del proyecto urbano y arquitectónico. 

Los lineamientos para el desarrollo conceptual son las es-
trategias generales que se determinaron tras comparar el 
estado actual del sitio con las teorías estudiadas que su-
gieren métodos prácticos para una mejoría en la actividad 
de los entornos urbanos y  su relación con el contexto edi-
ficado.

3.1 Objetivos Espaciales  

3.1.1 Entorno

Morfología. Acoplar el proyecto arquitectónico  a la forma 
del sitio dispuesta para Quito 2040, teniendo en cuenta que 
su crecimiento será hasta 10 plantas en la Av. 10 de Agosto 
y 8 plantas en la Av. la República. Observar Figura 139.

Permitir una mayor accesibilidad y conexión peatonal entre 
los diversos equipamientos planteados y existentes en la 
zona de estudio, de modo que se genere una mayor cohe-
sión social. Observar Figura 140.

Funcional.  Generar actividades relacionadas al programa 
del centro gastronómico en planta baja y patios que fomen-
ten la cohesión entre usuarios, comensales, peatones.

Ampliar el programa arquitectónico, mediante la teoría de 
hibridación, de modo que parte del proyecto sea de carácter 
público y los usuarios del entorno se relacionen al mismo.

Movilidad. Brindar prioridad al peatón de modo que el pro-
yecto posea una buena accesibilidad mediante transporte 
público y movilidad alternativa.

Espacio Público. Generar una relación formal y simbólica 
con el parque El Florón, diagonal al lote, de modo que se 
comunique toda la pieza urbana. Observar Figura 141.

Usuario.  Relacionar a los distintos habitantes del entorno 
en el espacio edificado del centro gastronómico de modo 
que la experiencia vivencial sea compartida y se amplie la 
vinculación social en los diversos barrios a los que  la pieza 
urbana del equipamiento pertenece. 
Concienciar a los usuarios pertenecientes al sitio sobre la 
relación ser humano - ciclo alimentario y vincularlos con las 
actividades del equipamiento acerca de la cultura alimen-
taria. 

3.1.2 Arquitectónicos

Mediante la teoría de jerarquización, priorizar espacios de 
ingreso, así como aquellos en los que se generen activida-
des innovadoras del centro gastronómico.  Observar Figura 
142.

Mediante la teoría de hibridación, proponer un programa 
arquitectónico variado que contenga pautas desde el espa-
cio público hacia el privado. 

Proponer recorridos vivenciales en los que el usuario expe-
rimente diversas sensaciones, ya sea por las actividades 
que se desarrollen en el programa arquitectónico así como 
por la composición espacial. 

Mantener un lenguaje arquitectónico en coherencia al en-
torno donde el proyecto esta situado.

Crear diversas atmósferas en los distintos espacios del 
proyecto de modo que el usuario encuentre variedad de 
sensaciones al recorrer. 

Potenciar la relación del espacio público hacia el espacio 
edificado, de modo que las actividades que se lleven a 
cabo dentro del centro gastronómico sean escenarios ha-
cia las distintas calles que colindan con el lote. Observar 
Figura 143.
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Figura 139. Diagrama - Relación con el entorno 

Figura 140.  Diagrama - Relación con el entorno

Figura 141.  Diagrama - Experiencia del espacio  

Figura 142.  Diagrama - Jerarquía 
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3.1.3 Asesorías 

Estructuras, tecnologías constructivas.

Mediante el entendimiento del concepto acerca de la tectó-
nica, proponer un proyecto estructural que conforme espa-
cios vivenciales. 
Generar una estructura modular que se adecúe a las activi-
dades desarrolladas en el centro. 

Medio Ambiente

Crear atmósferas cálidas y frías mediante el uso de distin-
tas materialidades como son: el hormigón, el ladrillo, vidrio, 
fibrocemento. El material usado generará distintas sensa-
ciones acústicas dependiendo de las propiedades de cada 
uno. 

Poner en práctica la teoría del metabolismo cerrado, de 
modo que el proyecto arquitectónico no solo posea la incli-
nación por la alimentación mas orgánica, sino que el fun-
cionamiento del mismo también lo sea. 

Proponer el funcionamiento de todo el ciclo alimentario en 
el centro de modo que los usuarios tendrán una mayor re-
lación con la teoría de este. Siembra- Cultivo- Producción 
- Pensamiento - Reciclaje.

Proponer un diseño arquitectónico que provoque renova-
ción contínua del aire de manera natural. 

Orientar la edificación de tal modo que el uso de luz artifi-
cial sea escaso, y la luz natural sea de uso primario para 
los espacios que lo necesiten.

Proponer métodos de calentamiento de agua eficientes con 
energía solar, como uso de paneles solares.

Mediante elementos eficientes como louvers se plantea 
proteger a los espacios vulnerables de la luz solar.

Gestionar de manera eficiente los desechos orgánicos de 
modo que se realice el proceso de compostaje que será 
idóneo para la manutención de huertos.

Crear huertos urbanos en superficies amplias como terra-
zas verdes que además cuidaran a los espacios de la ra-
diación solar y los climatizarán o a su vez en patios, como 
zonas recreativas.

Exploración pausada del espacio

Figura 143.  Diagrama - Pautas 

Fase ConceptualCentro Gastronómico - La República
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3.2 Concepto

Como ya se planteó en la fase de objetivos y fue estudiado 
en la fase analítica, el proyecto pretende ser un gestiona-
dor natural del ciclo alimentario de modo que se desarrolle 
en el mismo el proceso de siembra de los productos or-
gánicos y se realice todo el proceso ligado al mismo que 
desenvoque en la producción, consumo, comercialización 
y reciclaje orgánico de modo que el ciclo se cierre con el fin 
de que uno nuevo inicie.

Para ello es necesario tener en cuenta que la arquitectura 
así como la cocina están ligadas por el pasaje del pensa-
miento y la creación. Por  ende los espacios ligados a estas 
actividades deben poseer atmósferas que fomenten la per-
manencia y desarrollo de los usuarios dentro de la edifica-
ción que a su vez pretende generar experiencias sensoria-
les tanto como vivenciales para los usuarios permanentes 
del centro, chefs, estudiantes, comerciantes, así como para 
los visitantes.

Se ha partido desde la relación inicial del ser humano con 
el fuego, la que data desde la época neolítica que generó la 
permanencia de las civilizaciones en un solo sitio, en el que 
se conformaría el concepto de familia y sociedad, donde 
cada individuo trabajaría en conjunto con un fin en común. 
Comparando este hecho con la forma de vida barrial se en-
cuentra que ambos poseen las mismas bases de cuidado 
y conformación de un vínculo social que acoge a las per-
sonas en un grupo que intercambia experiencias a diario y 
solidifica lazos afectivos así como emocionales.

Se parte entonces de este concepto sobre la unión por un 
fin comun, que en el neolítico pudo ser el subsistir pero 
que hoy en día simboliza vivir, vivir en comunidad,  vivir 
experiencias, vivir mediante sensaciones, hasta el modo de 
cómo biológicamente un ser humano recepta esos hechos, 
como el cerebro de una persona siente que debe perma-
necer o huir de un sitio, lo que se halló en la teoría acerca 
de crear atmósferas de Zumthor, y se logra definir que el 
cerebro reacciona a sensaciones. 

El alimentarse es una actividad que es receptada por el 
ser de diversas formas, por distintos órganos biológicos y 
sensaciones.

El proyecto arquitectónico al integrarse de un modo tan 
fuerte a la gastronomía y a lo más básico que es satisfa-
cer una necesidad básica, la alimentación, expondrá sen-
saciones espaciales, visuales, sonoras y olfativas para el 
usuario. De modo que el recorrido no sea un fin sino una 
experiencia y que el alimentarse no sea una actividad sino 
un método de aprendizaje cíclico.

“Una obra arquitectónica puede disponer de calidades artís-
ticas si sus variadas formas y contenidos confluyen en una 
fuerte atmósfera capaz de conmovernos... 
Pero la relevancia del cuerpo no para aquí. Por el contra-
rio, todas las producciones humanas, concretas o virtuales, 
emergen y tarde o temprano vuelven al cuerpo”. (Zumthor, 
2004: 8).

Pues la arquitectura con alma y como arte es capaz de 
generar emociones en los usuarios, es generadora de es-
pacios experienciales pero a su vez es un elemento físico 
que contiene actividades, esas actividades pueden ser ex-
puestas al entorno o pueden estar ocultas al igual que el 
objeto estructurador de la edificación, y esta puede buscar 
la luz o abrirse por completo ante ella. 

La tectónica va de la mano con la metáfora que menciona 
Zumthor, ya que la estructura es ese elemento tan potente 
de la arquitectura que es la que genera el cuerpo de la mis-
ma pero a su vez es la contenedora de espacios, y según 
la conformación de estos la existencia de diversas atmósfe-
ras provocará diversas emociones en el usuario.

El proyecto se relaciona con los sentidos por el vínculo en-
tre alimento - edificación por ende será un potencial espa-
cio con diversas atmósferas, las que se contienen y existen 
gracias a su estructura, como conformadora espacial.

Figura 145. Diagrama de Atmósferas 

Figura 146. Ciclo de la Cultura Alimentaria 

ALIMENTARSE
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CONVIVENCIA
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VIVIR

NECESIDADES
BÁSICAS

Figura 144. Diagrama del Fuego y la Vida 
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3.3 Estrategias espaciales

A continuación se evidenciarán las estrategias con-
ceptuales que serán lineamientos para una determina-
ción de la estructuración del proyecto arquitectónico.

Basadas en los objetivos anteriormente expuestos que tra-
tan  sobre los alcances y delimitaciones que según el análi-
sis de sitio y teorías podría llevarse a  cabo en el proyecto. 

Se propone generar espacios de permanencia que  fomen-
ten la cohesión social mediante el patio o plaza contenida 
por un envolvente arquitectónico (edificación perimetral). 

De modo que el espacio edificado se relacione con el 
entorno pero a su vez se mantengan relaciones espa-
ciales internas con la presencia de un patio contenido .

• La Plaza vivencial. Generar espacios abiertos para
la captación de la permanencia  del usuario  mientras se
fomenta la conexión a otros equipamientos culturales me-
diante ejes y espacio público. Observar Figura 147.

• Mediante terrazas verdes ligar el uso de vegetación
al proyecto para el incremento de  superficies permeables
que reduzcan los efectos de isla calor y climaticen el espa-
cio interno de la edificación.

• Utilizar conceptos arquitectónicos como los de crea-
ciones de atmósferas con el fin de vincular lo edificado a
lo natural y de ese modo se generen espacios vivenciales.
Observar Figura 148.

• Transiciones espaciales. Mediante el uso de planta li-
bre generar una prolongación del espacio público de modo
que este empiece a relacionarse con el medio edificado.
Observar Figura 149.

• Programa HÍbrido. Potenciar plazas y jardines con
exposiciones gastronmicas y artísticas para el alcance de
inclusión del público en las actividades propias del equipa-
miento.

• Implementar el uso de huertos  en las cubiertas de la
edificación  para la climatización de los espacios interiores.

• Espacios contenidos. Implementar el uso de huertos
en patios contenidos por la edificación para la  vinculación
del  usuario en  temáticas agropecuarIos  y concienciar una
cultura alimentaria.

• Implementar el uso de metabolismo de ciclo cerrado
mediante la siembra de vegetación ligada a las necesida-
des y actividades del  equipamiento del centro gastronómi-
co: espacio público, árboles frutales;  planta baja: árboles
frutales y plantas medicinales; terrazas verdes, hortalizas
y especies; cubierta superior de la edificación: proceso de
compostaje y plantas aromáticas.

Mediante el uso de la malla extraída de los ejes del entor-
no inmediato proponer volúmenes que se articulen en los 
nodos del lote.

• Crear diversas atmósferas en el espacio arquitectó-
nico a partir de la composición estructural del proyecto y las
relaciones espaciales del medio edificado.

• Generar escenarios dentro de la modulación estruc-
tural que se relacionen visualmente con el medio físico del
entorno.

• Mediante la jerarquización de algunos volúmenes
crear relaciones espaciales que marquen ingresos y activi-
dades pertenecientes al programa híbrido del Centro Gas-
tronómico. Observar Figura 150.

• Generar espacios para la realización de ferias por el
conocimiento de la importancia  de la alimentación en la
cultura y el desarrollo del ser.

• Mediante el uso de mecanismos pasivos de ilumina-
ción y ventilación mantener los rangos de confort lumínico
y climatización según el espacio y las actividades ligadas a
este requieran.

• Utilizar materialidad que mediante un correcto trata-
miento pueda ser expuesta en cuanto a color y textura con
el objeto de que se fomenten diversas atmósferas en los
espacios.

espacios 
de perma-
nenciaPLAZA

envolvente 
arquitec-
tónico

Figura  147. Diagrama de Relaciones 

Figura 148. Diagrama de Relaciones Espacio edificado - Entorno 

Figura  149 .   Volumetría Elaboración Propia 

Relación con perfil urbano Relación - Etorno Relación - Usuario
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NODO

EJES DEL ENTORNO

LOTE DEL PROYECTO

AREA: 3000 m2

  CIRCUITO SENSORIAL 

NODO

PLAZA

NODO

CIRCUITOS

conexión de espacios 
mediante

EJES - NODOS - CIRCUITOS
JERARQUÍA - INGRESOS - VOLÚMEN ACTIVIDADES DEL CENTRO PAUTAS  -  ESPACIO PUBLICO - ESPACIO PRIVADO

ESPACIO ABIERTO - ESPACIO CERRADO

LAS ACTIVIDADES MÁS PÚBLICAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA
DE ACCESIBILIDAD LIBRE - LAS PRIVADAS POSEEN FILTROS

PAUTA

FILTROS

CHEFS
ACCESO 
PUBLICO

ESTUDIANTES 
PERSONAL ADM.
DOCENTES

PRODUCCION
CONSUMO

SIEMBRA
COSECHA

CONOCIMIENTO

COMPOSTAJE

Figura 150 .   Jerarquía 

Figura  152 .  Espacio abierto - Espacio cerrado 

Figura  151 .   Pautas 

METABOLISMO DEL CICLO CERRADO 
ESPACIOS DERIVADOS A:    SIEMBRA  -  COSECHA -  PRODUCCIÓN -
CONSUMO - RECICLAJE (COMPOSTA) 

Figura  153. Metabolismo del ciclo cerrado Figura  154. Ejes - nodos y circuitos  

Centro Gastronómico - La República Fase Conceptual

545454



TECTÓNICA - ESTRUCTURA MODULAR EXPUESTA PLAZA VIVENCIAL - PATIO CONTENIDO POR UNA EDIFICACIÓN 
PERIMETRAL

Rampa Talleres
Expositivos

Aulas 
teóricas

Plazas 
alimentarias

Ferias Ingreso 

RECORRIDOS SENSORIALES - EL USUARIO RECONOCE EL ES - 
PACIO QUE CONTIENE DIVERSAS ACTIVIDADES POTENCIADORAS
DE SENTIDOS. 

VEGETACIÓN LIGADA A LA ARQUITECTURA - CREACIÓN DE  HUER-
TOS PARA EL USO DEL EQUIPAMIENTO

PLANTA LIBRE - PROLONGACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO - SEPARADORA DE 
ACTIVIDADES

ATMÓSFERAS - PERCEPCIÓN DEL ESPACIO

Figura 155. Tectónica Elaboración Propia Figura  156. Plaza vivencial

Figura  158. Recorridos sensoriales Figura  159. Relación de la vegetación al proyecto Figura  160. Configuración de la planta libre 

Figura 157. Creación de atmósferas 
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3.4 Programa Arquitectóniconico 

Finalizada la fase analítica se han obtenido parámetros 
para definir adecuadamente el programa arquitectónico 
que el Centro Gastronómico- La República llevará a cabo. 

Mediante el uso de un programa híbrido se generan rela-
ciones espaciales que logran enriquecer la creación de at-
mósferas, así como vincular a los distintos usuarios direc-
tos e indirectos del equipamiento. 

A continuación se traducen las ideas de hibridizaje y rela-
ciones espaciales con la distribución del programa arqui-
tectónico. 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
DEL PROGRAMA ARQ.

PROGRAMA ARQ.

ZONA ADMINISTRATIVA

 RESTAURANTE

 PLAZA  ALIMENTARIA

AULAS TEÓRICAS BIBLIOTECA

HUERTOS

FERIA 
GASTRONÓMICA

AULAS PRÁCTICAS

AUDITORIO 

SERVICIOS

ZONA ADMINISTRATIVA

BODEGA 
CUARTO FRÍO

HUERTOS

RELACIONES FUNCIONALES

+ PÚBLICO

+ PRIVADO

PAUTA

Centro Gastronómico - La República
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PRODUCCIÓN

CONSUMO

SENSACIÓN
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TALLERES
TEÓRICOS

PLANTA LIBRE 
HUERTOS

PLANTA LIBRE 
BEBEDEROS

COMERCIO 
FERIA - MERCADO

RESTAURANTE 
FERIA GASTRONÓMICA

PLANTA LIBRE 
HUERTOS

PLAZA
ALIMENTARIA

PLAZA
ALIMENTARIA

PLANTA LIBRE 
HUERTOS

PLANTA LIBRE 
HUERTOS

HUERTOS

HUERTOS

TALLERES
DEMOSTRATIVOSZONA ADMINISTRATIVA

Fachada Oeste

Fachada Este

Ferias Huertos

Huertos

Sala de 
trabajo

Administración Talleres
Prácticos

Talleres
Teóricos

Talleres
Demostrativos

Restaurantes
Comida rápida

Auditorio

Huertos

Huertos - 
Compostaje
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Ingreso - Lobby

AuditorioPlaza alimentaria

Comercio Feria 
Gastronómica

Plaza 
Alimentaria

Restaurante 
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Figura 161.  Relación del programa arquitectónico Figura  162.  Relación del programa arquitectónico 

Fachada Sur 

Figura 163.  Relación del programa arquitectónico al proyecto 

Fase   Conceptual
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Se han obtenido referentes de dimensionamiento bá-
sico para el desarrollo del programa arquitectónico de 
libros como Neufert y normativas.

Figura  162.1  Relación del programa 
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Figura 163 Tabla Programa Arquitectónico 
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4. Fase de propuesta espacial

4.1 Plan Masa

El proyecto se desarrolló a partir de las estra-
tegias de implantaciòn que se llevaron a cabo 
en base al anàlisis de las dimensiones urbanas 
de la fase analìtica. Mediante la exploraciòn de 
teorìas arquitectónicas, desarrollo del concep-
to y estrategias de conformaciòn espacial se 
determinò una volumetrìa que se adapta a las 
necesidades del usuario, programa arquitectò-
nico y concepto. 

La primera propuesta volùmetrica se basaba 
de la conformaciòn de tres volùmenes articu-
lados y conforme continuò la fase de diseño se 
determino la estrategia màs idònea de articula-
ciòn entre los tres volùmenes y las relaciones 
que se generan entre los mismos. 

El proyecto empieza a descomponerse de 
modo que la estructura es la protagonista en el 
proyecto ya que conforma espacios pero tam-
bièn se muestra, la elecciòn de materiales par-
te del hormigòn armado como sistema cons-
tructivo y paredes internas de fibrocemento de 
modo que sea notoria la presencia del sistema 
estructural asì como el sistema de dividiones 
espaciales internas. 

VOLÚMENES ARTICULADOS - PERIMETRALES JERARQUIZAR VOLÙMENES - GENERACIÓN DE PLANTA LIBRE

JERARQUIZAR VOLÚMENES - GENERACIÓN DE PLANTA LIBRE
PAUTAS EN LOS VOLÚMENES

INTEGRACIÓN DE LOS TRES VOLÚMENES - JERARQUIZACIÓN EN 
NODOS - INGRESOS

Figura  164.  Volúmenes Articulados Figura  165.  Jerarquización de Volúmenes 

Figura  167.  Integración Volumétrica - Diseño Final Figura 166.  Generación de planta libre 

Fase Propuesta Espacial
Centro Gastronómico - La República
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3d del Sitio - Estrategias de flujos 

EL SITIO POSEE CUATRO  ESCENARIOS DISTINTOS

AV. 10 DE AGOSTO - ESPACIO COMERCIAL DE ALTA DENSIDAD CONTÍNUO

NODO FORMADO EN EL CRUCE DE LAS 2 AVENIDAS - RELACIÓN DIRECTA CON EL FLORÓN

3d del Sitio - Estrategias de volumetría 3d del Sitio - Estrategias de flujos 

EL SITIO POSEE CUATRO ESCENARIOS DISTINTOS

AV. REPÚBLICA - ESPACIO COMERCIAL DE MEDIA DENSIDAD USOS MIXTOS
ISABEL TOBAR -  RESIDENCIAL - BAJO FLUJO DE PERSONAS

3d del Sitio - Estrategias de flujos 

ESTRETEGIAS FRENTE A LOS CUATRO  ESCENARIOS DESARROLLO DEL PROGRAMA EN EL EQUIPAMIENTO

MEDIANTE LA CIRCULACIÓN SE RECONOCE EL ESPACIOPERMITIR FLUJOS HACIA EL EQUIPAMIENTO - PLANTA LIBRE CON MOBILIARIO DE ESTANCIA.

NODO  GESTO ARQUITECTÓNICO RELACIÓN HACIA EL FLORÓN

PLAZA CUBIERTA

PLANTA LIBRE

PLAZA ALIMENTARIA

3d del Sitio - Estrategias de flujos 

ESTRETEGIAS FRENTE A LOS CUATRO  ESCENARIOS 

PERMITIR FLUJOS HACIA EL EQUIPAMIENTO - PLANTA LIBRE CON MOBILIARIO DE ESTANCIA.

NODO  GESTO ARQUITECTÓNICO RELACIÓN HACIA EL FLORÓN

COMERCIO

ACTIVIDADES DEL
CENTRO

FERIA GASTRONÓMICA

HUERTOS

BIBLIOTECA

COMERCIO

PLAZA ALIMENTARIA

AUDITORIO

AUDITORIO

PLAZA ALIMENTARIA

PLANTA LIBRE

TALLERES DE 
COCINA

TALLERES DE 
COCINA

TALLERES DE 
COCINA

RESTAURANTE

COMEDOR

COMEDOR

TERRAZA VERDE

ADMINISTRACIÒN

FERIA 
GASTRONÓMICA

FERIA 
DE MERCADO

Centro Gastronómico - La República

Figura  168.

Figura  170.

Figura  169.

Figura 171. Figura  172.

Fase Propuesta Espacial

606060

4.2  ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO
4.2.1.ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN DEL 
PROGRAMA



CENTRO GASTRONÓMICO

VÍAS DE USO PEATONAL
VÍAS DEPRIMIDAS
AV.  ATAHUALPA 
AV. 10 DE AGOSTO

PASO CEBRA

EQ. EXISTENTE CULTO

EQ. PROPUESTO POLIDEPORTIVO

EQ. PROPUESTO CULTURAL

PLATAFORMA ÚNICA - ARBOLADO 
MOBILIARIO URBANO

RECORRIDO ARBOLADO

BRT

CONECTORA DE EQUIPAMIENTOS - CIRCUITOS

Figura 173. Estrategias Fuente

6161

4.3 Proyecto Final
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Fierro Galvanizado en caliente

PERNOS DE FIJACION ANCLAJE

PERFIL TUBULAR Ø 4,5cm

Fierro Galvanizado en caliente
PERFIL TUBULAR Ø1,5cm

Fierro Galvanizado en caliente
PERFIL TUBULAR Ø3cm

0.90

PLACA DE METAL15cm x 15 cm

0.02 MASILLADO - ACABADO

RESINA IMPERMEABILIZANTE
VARILLA
HORMIGÓN
LOSA ALIVIANADA
CASETONES 60 x 60 cm
VIGUETA

BONDEX

PORCELANATO 120 cm x 19 cm
ROBLE OSCURO

DETALLE 2

VIGA DESCOLGADA 80 cm

MARCO DE ALUMINIO 10cm

LÁMINAS DE VIDRIO 5 mm

VARILLA

HORMIGÓN
MASILLADO - ACABADO

LOSA ALIVIANADA
CASETONES 60 x 60 cm

DETALLE 1

MASILLADO - ACABADO
RESINA IMPERMEABILIZANTE
VARILLA
HORMIGÓN
LOSA ALIVIANADA
CASETONES 60 x 60 cm
VIGUETA

BONDEX

PORCELANATO 120 cm x 19 cm
ROBLE OSCURO

RODAPIE

DOBLE LÁMINA DE VIDRIO 5mm
MARCO 100 mm ALUMINIO

COLUMNA HORMIGÓN ARMADO
40 X 40 cm

JUNQUILLO

CÁMARA DE AIRE 20 mm

PERFIL SEPARADOR
50 mm

DETALLE 3
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VIDRIO TEMPLADO 10 mm

VIDRIO TEMPLADO 10 mm

ANCLAJE MEDIANTE PERNOS

VIDRIO TEMPLADO 10 mm

VIDRIO TEMPLADO 10 mm

PLACAS DE ALUMINIO 150 mm 

MADERA - MUEBLE SUPERIOR
DESPENSA 

MURO DIVISOR 
PLACAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO

RIEL DE ALUMINIO 800 mm 

RIEL DE ALUMINIO 800 mm 

RIEL DE ALUMINIO 800 mm 

PARANTE DE ALUMINIO 50 mm 

ESCALER DE ALUMINIO 50 mm 

PLACAS DE ALUMINIO 150 mm 

PLACAS DE ALUMINIO 150 mm 

PARANTE DE ALUMINIO 50 mm 

1. 60

0.60
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0.75

1.00

PLACA DE GRANITO 100 mm

PERFIL METÁLICO 50 mm

DESPENSA PALETS DE MADERA 
ESPESOR 20 mm
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ESPESOR 20 mm

MUEBLE BAJO BEBEDERO

0.50
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5.                                                                                               Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones

1. Tras un análisis del estado actual de los barrios Rumipam-ba y la República se dedujo que la migración de los usuarios hacia otras zonas de la ciudad se debe en gran medida a 
la falta de vitalidad en el sitio, se habla de una escaza vida de barrio en la actualidad, sobre todo en las ciudades pero la imagen de estas no fomentan la estancia del usuario 
en el espacio público, del 100% de lotes existentes entre los dos barrios mencionados a penas un 10% se ha destinado a la existencia de parques a escala barrial, y el resto de 
lotes que están edificados no mantienen una relación con el espacio público, al contrario actúan como barreras frente a este.

2. La arquitectura no necesita de extravagancia para desta-car, es necesario entender el funcionamiento de las activi-dades que se desarrollarán al interior de la misma al  igual 
que las que se potenciarán en su exterior, para desarrollarla adecuadamente.

3.Mediante el uso del programa arquitectónico hibrido es posible fomentar la versatilidad en un solo edificio gracias a las distintas relaciones de actividades que también 
deben incluir una vinculación con la naturaleza. Mediante la fomen-tación de actividades de carácter público en planta baja se genera cohesión social y se devuelve la vitalidad al 
espacio público . 

5.2 Recomendaciones

1. Dado que no existe el espacio horizontal necesario para la creación de espacios de permanencia, recreación o inclu-so de siembra, se deberia aprovechar la oportunidad de 
ver-ticalidad de las edificaciones para la creación de las mismas en altura así como el aprovechamiento de la planta baja que potencialice relaciones con el espacio público.

8383

2. Mediante  teorías  sobre la  creación de atmósferas la  ar-quitectura  es capaz de promover  sensaciones a  los  usuarios  y potenciar  su estancia  en un sitio,  es  necesario 
entender la funcionalidad del espacio para aprovechar las relaciones que se pueden mantener mediante el correcto uso de mate-rialidad, vinculación con la vegetación para la 
fomentación de espacios vivenciales.

3. Se recomienda el uso de programas arquitectónicos híbri-dos en la conformación de espacios, dado el potencial que genera la variedad de actividades y viabiliza la cohesión 
so-cial la misma que se encuentra restringida debido a la exten-sión urbana y segregación zonal. Toda edificación pretende mantener un uso privado pero también es posible el 
manejo de espacios de carácter público. 
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 CENTRO GASTRONÒMICO - LA REPÙBLICA

QUITO - ECUADOR

UBICADO : LA REPÚBLICA Y 10 DE AGOSTO 

CENTRO GASTRONÓMICO - ESPECIFICACIONES Y USUARIO 

DIAGRAMA DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL LOTE

EJES DEL ENTORNO

NODOS EN EL LOTE

VÍAS PRINCIPALES

ZONAS DE ESTANCIA

PLAZA PRINCIPAL

ZONA EDIFICABLE

D

ZAZA

D

PP

S

PATIOS

ÁREA: 3000 m2
COS PB:  60%

POBLACIÓN DIRIGIDA AL EQUIPAMIENTO

185       usuarios
EDAD    19 - 65 años

5575       usuarios 10%

/3

8   am - 12 pm
12 pm - 16 pm
16 pm - 20 pm

EDAD    19 - 65 años
557,5    usuarios

557,5    usuarios
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TOPOGRAFÍA

Se evidencia que existen varios desniveles topográficos con dife -
rencia de 50 m aproximadamente, sin embargo el lote se encuen-
tra en una zona con pendiente del 1%

Mapa de Topografía: Análisis Topográfico
Fuente:  Elaboración propia.

Lote del proyectoEscalas de variación topográfica
Leyenda

Lote del proyecto

Escalas de variación topográfica
Leyenda

Corte Av. República

Corte Av. 10 de Agosto

Coalle Isabel Tobar

TOPOGRAFÍA EN EL LOTE TOPOGRAFÍA EN EL LOTE

Conclusiones

El lote no presenta desniveles en su topografía, por lo que la implan-
tación del proyecto tendrá un tratamiento más sencillo de relación 
con el espacio público en la planta baja.
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ANÁLISIS DE RADIACIÓN SOLAR

MARZO JUNIO

SEPTIEMBRE DICIEMBRE

CONCLUSIONES

Se observa mayor  acumulación de energía en fachadas, cubiertas 
y plazas llegando a ser de 1450 kw/m2 anual.

En cuanto al análisis mensual se nota que la fachada este (paralel
a la 10 de Agosto son las que reciben mayor  radiación  por  lo que 
es necesario tomar medidas de confort térmico en ellas  para gene
rar sitios de estancia agradables para el usuario. 

En cuanto a las fachadas norte y sur no es necesaria la protección 
en fachadas ya que la irradiación es leve y solo en algunas épocas
del año llegan al punto medio.
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ANÁLISIS DE VIENTOS

CONCLUSIÓN:

EL LOTE DEBIDO A SU UBICACIÓN ENTRE TRES VÍAS Y CON UN ENTORNO DE VIVIENDA DE BAJA 
DENSIDAD, EL PARQUE DEL FLORÓN EN FRENTE  Y VÍAS ANCHAS.

PRESENTA GRAN DISPONIBILIDAD DE CORRIENTES DE VIENTO, LO QUE FACILITA EL DISEÑO  AR
QUITECTÓNICO MANTENIENDO ZONAS VENTILADAS EN LA EDIFICACIÓN.

La velocidad del aire en Quito la zona centro - norte es 
de 5 km/ h . 

El viento está soplando desde el Noreste (No) hasta el
Sureste 

Análisis de Sitio

Datos Climáticos

Vientos
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Enero

Febrero

Octubre

Noviembre y Diciembre
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Octubre
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Mayo y Junio

VELOCIDAD

VELOCIDAD DE LOS VIENTOS

Fuente
NASA Surface meteorology and Solar Energy - Location
Link: https://eosweb.larc.nasa.gov 

FRECUENCIA

Según fuente exacta de la NASA podemos aprecias que los vientos predomi-
nantes soplan de norte a sur, Esto provoca que los contaminantes del norte y 
este de la ciudad se dirijan hacia las laderas del Pichincha. (Secretaria del 
Ambiente, 2015)

Enero          Febrero             Marzo             Abril         Mayo         Junio
2.1                 1.86                  1.84              1.93           2.15           2.7    (m/s) 

Julio             Agosto            Sept               Octub          Nov           Dic
2.89               2,87                2.62               2.44           2.39             2.33   (m/s)

Promedio Anual de:  2.34 (m/s)                              

Humedad Relativa
Humedad Relativa por meses (%)

Enero          Febrero             Marzo             Abril         Mayo         Junio
80.2                 80.3                78.6              76.6           70.9           66.7    (%) 

Julio             Agosto            Sept               Octub          Nov           Dic
57.8               51.3                53.7               60.3           71.1           79.8     (%)

Promedio Anual de:  68.9 (%)                              

Precipitacion 
Presipitacion por meses

Enero          Febrero             Marzo             Abril         Mayo         Junio
4.12               6.01                 5.51                6.24          4.48           1.88
Julio             Agosto              Sept               Octub        Nov           Dic
1.88               1.49                  2.68               3.39          3.34          3.33   

Promedio Anual de:  3.77                          

Radiacion  
Radiacion Directa por dia (kWh/m2/dia)

Enero          Febrero             Marzo             Abril         Mayo         Junio
2.98               3.00                 3.11                3.01          3.07          3.16
Julio             Agosto              Sept               Octub        Nov           Dic
3.46               3.38                 3.38                2.80          3.15          2.85
   
Promedio Anual de:  3.06 (kWh/m2/dia)
                          

Radiacion Difusa por dia (kWh/m2/dia)

Enero          Febrero             Marzo             Abril         Mayo         Junio
2.16              2.27                 2.35                2.23          2.06          1.96
Julio             Agosto              Sept               Octub        Nov           Dic
1.99               2.13                 2.28                2.28          2.18          2.11
   
Promedio Anual de:  2.17 (kWh/m2/dia)
                          

CONCLUSIÓN: 

SEGÚN ANÁLISIS DE LA NASA LOS VIENTOS SOPLAN DE NORTE A SUR, LO QUE PROVOCA QUE 
LOS CONTAMINANTES SE DIRIJAN A LAS LADERAS DEL PICHINCHA, SIN EMBARGO HAY CORRIEN-
TES QUE REDIRIGEN LOS VIENTOS EN DIRECCIÓN ESTE A OESTE
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Según fuente exacta de la NASA podemos aprecias que los vientos predomi-
nantes soplan de norte a sur, Esto provoca que los contaminantes del norte y 
este de la ciudad se dirijan hacia las laderas del Pichincha. (Secretaria del 
Ambiente, 2015)
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Julio             Agosto              Sept               Octub        Nov           Dic
1.88               1.49                  2.68               3.39          3.34          3.33   

Promedio Anual de:  3.77                          
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Radiacion Directa por dia (kWh/m2/dia)

Enero          Febrero             Marzo             Abril         Mayo         Junio
2.98               3.00                 3.11                3.01          3.07          3.16
Julio             Agosto              Sept               Octub        Nov           Dic
3.46               3.38                 3.38                2.80          3.15          2.85
   
Promedio Anual de:  3.06 (kWh/m2/dia)
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CONCLUSIÓN: 

Un centro gastronómico es un equipamiento que está en constante 
contacto con alimentos y desechos ( orgánicos, plásticos, papel y vidrio)

Para un correcto funcionamiento es necesario proporcionar espacios de 
conservación de los desechos a gran escala de modo que no estén en con-
tacto con las cocinas. 
Es necesaria la clasificación de los residuos, pues el nivel de contaminación
es 100 veces más que el de una vivienda unifamiliar.

Las Fachadas este y oeste de la edificación son las que requieren mayor 
protección según los análisis.

Proponer espacios expuestos a la luz natural de modo que no se consuma por
necesidad luz artificial.

Proponer un diseño de fachadas eficiente que genere filtración de luz de mo-
do que se mantengan los estándares  de confort lumínico en los espacios in-
teriores.

Generar terrazas verdes con huertos en las cubiertas para reducir el nivel de 
radiación.

Usar paneles solares en la cubierta más alta del proyecto para calentar agua.

Las Fachadas norte y sur requieren protección en los meses de diciembre, 
sin embargo debido al programa del centro gastronómico que posee aulas
y oficinas administrativas, será necesario brindar protección a esas facha -
das con la finalidad de mantener confort lumínico en su espacio interior.

Las cubiertas poseen alta radiación solar todos los meses del año.

Según los análisis de vientos estos se generan en dirección de norte a 
sur pero debido al vacío existente en la ubicación del lote en cuanto a edi-
ficaciones y vegetación también se distribuye de este a oeste siendo así 
la circulación de entes contaminantes hacia las colinas del pichincha 

Proponer mecanismos eficientes que protejan a la edificación de las corrientes
fuertes de viento como el uso de vegetación o filtros.

Proponer un diseño que mantenga una climatización adecuada del espacio 
interior arquitectónico.

Generar ventilación cruzada en el edificio de modo que el aire se renueve.

Mediante el uso de piso blando, césped, fomentar la filtración de agua en el
espacio público. 

Proponer espacios de área verde en la edificación que climaticen el espacio
arquitectónico.

Usar adecuadamente aislantes de humedad en la edificación de modo que el
espacio interno no contenga fisuras ni daños a causa de la humedad.

Usar aislantes como polietileno en los huertos de modo que se mantenga la 
humedad al interior de los mismos y de este modo los alimentos orgánicos se
conserven en un tiempo prolongado.

El sitio posee un nivel medio de precipitación por lo que es necesario 
mantener estrategias acerca del nivel de filtración en el suelo y cubiertas.

La humedad relativa en el sitio es la propicia para mantener rangos de 
confort, estos se verían alterados al interior del espacio arquitectónico si
existieran problemas de filtración de agua o mal uso de aislantes.

Es necesario encontrar estrategias que solucionen y faciliten el funciona-
miento de desechos dentro de la edificación de modo que no se produz -
can plagas ni olores desagradables al interior.

Fomentar el uso de un ciclo cerrado en cuanto a desechos orgánicos con la 
creación de composteras en las cubiertas, de modo que se reduzca la conta-
minación del centro hacia el medio ambiente.

Proponer espacios de almacenaje de residuo separado según sus propieda-
des.



ESTRATEGIAS - RADIACIÓN SOLAR

ESPACIOS - LUZ NATURAL

“La luz natural es la única luz que hace que la arquitectura 
sea arquitectura.” (Kahn,L)
La iluminación natural ha sido parte integrante de la arquitectura 
hasta la aparición de la luz artificial, que provocó en cierta medida 
que fuera relegada como elemento del proyecto. 

Sin embargo la riqueza que aporta la luz natural a la arquitectura, 
unida a la necesidad de racionalizar el gasto energético de los 
edificios, la ha situado de nuevo en un lugar preferente a la hora 
de concebir el proyecto arquitectónico.

Durante èpocas de gran incidencia solar lo màs preciado para el
usuario es la sombra y la climatización adecuada de los espacios
arquitectónicos, se tomarán en cuenta las siguientes estrategias 
pasivas para la protección en fachada de la radiación solar.

ESTRATEGIAS - USO DE LUZ NATURAL

PROTECCIÓN - LUZ SOLAR - FACHADAS ESTRATEGIAS - USO DE LUZ NATURAL - FACHADAS

TERRAZAS VERDES ESTRATEGIAS - TERRAZAS VERDES

Termobrise 150
335

(móvil)

1

2

a

Brisolcell Grilla 100
                        150
                        200

c cPlanta:

Corte:

Miniwave
Perforado

Celosía C 23
C 40

a

b

situación típica                   con protección solar una buena protección solar
al interior calor y                sombras, luz natural permite vistas, luz, aire,
contrastes de luz               e ideal con cielo re�ectante sombras

poca masa interior gran masa interior
efecto rápido efecto retardado

El uso de vegetación en las cubiertas o a modo  de  jardines verti -
cales ayuda a refrescar el espacio interior de la edificación,absor-
ben la mayoría de energía solar que se convertiría en calor,tam-
bién ayudan a disminuir el smog y los gases de efecto invernade-
ro. 
Se llega a disminuir en un 75% el uso de aire acondicionado en los
meses del año donde los porcentajes de radiación son muy altos.
Disminuye el ruido, y la radiación solar en un 99%



VIDRIO DE DOBLE HOJA 

ESTRATEGIAS - VIENTOS

FILTROS - CORRIENTES 

La edificación debe mantener los estándares de confort en cuanto
a la climatización de los espacios internos, en el caso de un centro
gastronómico es mas dable que los espacios se mantengan 
cálidos debido al proceso de cocción de alimentos, lo que permite 
la calefacción de los espacios, estas estrategias serán usadas en 
planta baja en las zonas que se requiera mantener espacios clima-
tizados pero sin corrientes de aire frio. 
El uso de vegetación como filtros de viento reduce en un 80% el 
ambiente con sensación fría.

Mediante la existencia de patios contenidos por la edificación se 
puede regular la climatización del espacio interno mediante la reno
vación de aire constante, ingresa el aire frío y sale el caliente, de 
modo que no existen olores saturados al interior al igual que aire 
caliente.

ESTRATEGIAS - USO DE FILTROS

CLIMATIZACIÓN INTERNA ESTRATEGIAS - CLIMATIZACIÓN INTERNA 

CLIMATIZACIÓN INTERNA  MEDIANTE PATIOS

ENFRIAMIENTO ESTRATEGIAS - ENFRIAMIENTO
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El sistema de  enfriamiento  evaporativo,  utilizado  en el  trabajo de 
Le Corbusier en Chandigarh y Oscar Niemeyer en Brasilia, utiliza la 
disponibilidad de grandes espejos de agua o lagos, estratégicmen-
te  posicionados  hacia  corrientes  de aire  predominantes, frente a 
edificios con aberturas,  después  de  flotar  sobre  el agua el viento 
sigue con un  cierto  porcentaje de humedad, garantizando frescura 
a los climas áridos.

Brise Soleil o parasoles  son  excelentes mecanismos para garanti-
zar la ventilación natural, que además de la luz y el control solar, si 
se diseñan y se colocan  adecuadamente en  combinación  con las 
condiciones del viento solar y local, pueden garantizar una excelen-
te calidad térmica interna. 
También permiten el control, si los muebles,  o incluso  en  caso  de 
elementos filtrados provocan ventilación directa  con  posibilidad de 
cálculo en porcentaje según el tamaño de las aberturas.



DRENAJE MEDIANTE PATIOS - ÁREA VERDE

MANTENCIÓN DE HUMEDAD EN REFRIGERANTES USO DE POLIETILENO EN HUERTOS

PAVIMENTO PERMEABLE

ESTRATEGIAS - PRECIPITACIÓN

HUMEDAD RELATIVA

DESECHOS

SUELO BLANDO - FILTRACIÓN DE AGUA

La edificación debe mantener los estándares de confort en cuanto
a la climatización de los espacios internos, en el caso de un centro
gastronómico es mas dable que los espacios se mantengan 
cálidos debido al proceso de cocción de alimentos, lo que permite 
la calefacción de los espacios, estas estrategias serán usadas en 
planta baja en las zonas que se requiera mantener espacios clima-
tizados pero sin corrientes de aire frio. 
El uso de vegetación como filtros de viento reduce en un 80% el 
ambiente con sensación fría.

La humedad en Quito mantiene los rangos de confort, por ende las
edificaciones únicamente deben tener tratamiento de humedad 
con aislantes en la materialidad para evitar filtración de agua a los
espacios interiores.

Los huertos se mantienen en Quito al aire libre debido a la hume-
dad del suelo, y esta se puede prolongar con las debidas estrate-
gias.

El aire refrigerado tiende a bajar la humedad relativa que es bené-
fica para el almacenamiento de la mayoría de las cosechas hortí -
colas. 

De todos los tipos de residuos, el residuo orgánico puede presen-
tar las oportunidades más eficientes a nivel de energía y recursos 
para   Residuo   Cero   parcialmente   porque   pueden  ser   más 
fácilmente  absorbidos por la naturaleza. La digestión orgánica es 
la manera más  común de   reprocesar  residuos  orgánicos,   sea 
digestión aeróbica  (como el compostaje) o  digestión  anaeróbica 
(como la fermentación).

- Selecciona una zona seca y sombreada cerca de una fuente de agua para tu pila 
de compostaje. 
- Añade materiales marrones y verdes según los vayas colectando, asegurándote 
de cortar o desfibrar las partes más grandes.
- Humedece los materiales secos mientras los vas añadiendo.
- Una vez este la pila de compostaje establecida, añade la mezcla poda de hierba y 
material verde a la pila y entierra desechos de fruta y vegetales unos 30 cms 
dentro del material compostado. Opcional: cubre el compostaje con una lona para 
mantenerlo húmedo. 

ESTRATEGIAS - FILTRACIÓN DE AGUA

GESTIÓN HUMEDAD ESTRATEGIAS - HUMEDAD

CICLO CERRADO ESTRATEGIAS - DE CICLO CERRADO - COMPOSTAJE



VEGETACIÓN PARA LOS HUERTOS

 TERRAZAS VERDES - PATIO - ESPACIO PÚBLICO

PLANTA BAJA  - PATIO :  Permanencia de más usuarios, menor tiempo de producción, mayor accesibilidad.
 TIPO

 HIERBA BUENA

 HIERBA LUISA  CEDRÓN  LIMÓN

 DURAZNO MENTA

 SUELO ARENOSO
 h: 0.50 m
 Riego ligero y frecuente
 10 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Germinación rápida

 SUELO ARENOSO
 h: 3 m
 Riego ligero y frecuente
 50 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Germinación rápida
 Interperie

 SUELO ARENOSO
 h: 4 m
 Riego ligero y frecuente
 100 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Producción 2 - 3 meses
 Interperie

 SUELO NUTRIDO
 h: 5 m
 Riego  frecuente
 100 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Producción 3 - 5 meses
 Interperie

 SUELO ARENOSO
 h: 1.50 m
 Riego ligero y frecuente
 50 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Germinación rápida
 Interperie

 SUELO ARENOSO
 h: 0.80 m
 Riego ligero y frecuente
 10 cm de profundidad 
 Germinación rápida

 SUELO ARENOSO
 h: 0.40 m
 Riego escazo
 10 l recipiente
 Germinación rápida

 PROPIEDADES  TIPO  PROPIEDADES  TIPO  PROPIEDADES

TERRAZAS VERDES - HUERTOS :  El acceso a los mismos es privado, mas tiempo de producción, menor espacio de superficie
 TIPO

 TOMILLO

 PROPIEDADES  TIPO  PROPIEDADES  TIPO  PROPIEDADES

 SUELO ARENOSO
 h: 0.25 m
 Riego abundante
 40 cm superficie c/u
 8-10 días de germinación
 6 semanas recolección

 RUCULA  SUELO ARENOSO
 h: 0.25 m
 Riego regular
 5 l recipiente
 15 días de germinación
 12 semanas recolección

PEREJIL

ZANAHORIAS  SUELO ARENOSO
 h: 1 m
 Riego abundante
 40 cm superficie c/u
 8-10 días de germinación
 6 semanas recolección

 SUELO ARENOSO
 h: 0.30 m
 Riego suave
 3 l contenedor
 10-15 días de germinación
 16 semanas recolección

 SUELO ARENOSO
 h: 0.30 m
 Riego escazo
 3 l contenedor
 10-12 días de germinación
 12 semanas recolección

TOMATE  SUELO ARENOSO
 h: 0.35 m
 Riego regular suave
 5 l recipiente
 6-8 días de germinación
 5 semanas recolección

RABANO

AJO  SUELO ARENOSO
 h: 2 m
 Riego abundante
 40 cm superficie c/u
 8-10 días de germinación
 6 semanas recolección

 TOMATE CHERRY  SUELO ARENOSO
 h: 0.60 m
 Riego regular
 40 cm superficie c/u
 10días de germinación
 6 semanas recolección

ALBAHACA



VEGETACIÓN PARA LOS HUERTOS

 TERRAZAS VERDES - PATIO - ESPACIO PÚBLICO

TERRAZA VERDE - COMPOSTERAS :  Uso privado - usuarios del centro gastronómico, plantas aromáticas - composteras

ESPACIO PÚBLICO : Serán de tipo frutal y con grandes alturas de modo que no sean bordes de ruptura para los peatones, generadoras de grandes sombras

 TIPO

LAVANDA  ROMERO  RUDA SUELO ARENOSO
 h: 0.50 m
 Riego ligero y frecuente
 10 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Germinación rápida

 SUELO ARENOSO
 h: 0.90 m
 Riego ligero y frecuente
 10 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Germinación rápida
 Interperie

 SUELO ARENOSO
 h: 0.60 m
 Riego ligero y frecuente
 10 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Producción 2 - 3 meses
 Interperie

 PROPIEDADES  TIPO  PROPIEDADES  TIPO  PROPIEDADES

 TIPO  PROPIEDADES  TIPO  PROPIEDADES  TIPO  PROPIEDADES

NÍSPERO  PERAL MANZANO SUELO ARENOSO
 h: 10 m
 Agua lluvia
 200 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Produce frutos en invierno

 SUELO ARENOSO
 h: 20 m
 Agua lluvia
 200 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 6 meses producción

 SUELO ARENOSO
 h: 5 m
 Agua lluvia
 100 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Producción 2 - 3 meses
 Interperie

 TIPO  PROPIEDADES

MORA 
ARBUSTO

 SUELO ARENOSO
 h: 1m
 Agua lluvia
 100 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Produce frutos en invierno

 TIPO  PROPIEDADES

 CAPULÍ  SUELO ARENOSO
 h: 20 m
 Agua lluvia
 200 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 6 meses producción

 TIPO  PROPIEDADES

UVILLA  SUELO ARENOSO
 h: 1 m
 Agua lluvia
 40 cm de profundidad 
 Tolerante a plagas 
 Producción 2 - 3 meses
 Interperie



ESTRATEGIAS IMPLEMENTACION 

VIDRIO CON DOBLE HOJA CELOSÍAS EN FACHADA HUERTOS 
EN CUBIERTA

CLIMATIZACIÓN
ESPACIOS INT.

ALEROS 
GENERADORES DE SOMBRA

 LUZ NATURAL - PROTECCIÓN EN FACHADAS

DETALLE FACHADA                                                                 ESC 1:50

MEDIANTE LOS VOLADILLOS EN LA LOSA LA LUZ ENTRANTE ES DIFUSA
DE MODO QUE HAY CONFORT LUMÍNICO 

EL OBJETO ARQUITECTÓNICO INTERNO DIFIERE AL FORMAL EXTERNO DE MODO QUE EXISTEN PLAZAS 
CUBIERTAS PROTEGIDAS DEL CLIMA Y SITIOS DE PERMANENCIA PARA EL USUARIO 

INTERCEPTOR Y EVAPORADOR

FILTRACIÓN 

CISTERNA 

REGULADOR CLIMÁTICO

CICLOVÍA 

PLATAFORMA ÚNICA

PLAZA 

ESTACIONAMIENTO 
BICICLETAS

CAMINO ARBOLADO

SUELO PERMEABLE - PRECIPITACIÓN



DETALLE FACHADA                                                                 ESC 1:50

ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN 

 CLIMATIZACIÓN INTERNA - PATIO CENTRAL

HUERTOS 
EN CUBIERTA

HUERTOS 
EN CUBIERTA
COMPOSTAJE

CLIMATIZACIÓN
ESPACIOS INT.

CLIMATIZACIÓN
DEL ESPACIO EDIFICADO

PATIO INTERNO

PLANTA LIBRE
VENTILACIÓN CRUZADA

NPT. + 0.20

NPT. + 4.00

NPT. + 8.00

NPT. + 11.60



TEMA 
CENTRO GASTRONÓMICO CULTURAL

CONTENIDO
PLANTA DE CIMENTACIÓN

NÚMERO
A - 01

ESCALA 
1:300

NOTAS NORTEUBICACIÓN
Av.10 de Agosto
Av. República
Isabel Tober

A
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E
F
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I

9
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5
5

6
6

10
10
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105555554

8
4 7
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DETALLE 01

DETALLE 02DETALLE 03

DETALLE 04



TEMA 
CENTRO GASTRONÓMICO CULTURAL

CONTENIDO
DETALLE DE ZAPATAS

NÚMERO
A - 02

ESCALA 
1:300

NOTAS NORTEUBICACIÓN
Av.10 de Agosto
Av. República
Isabel Tober

"2Ø1/2
"2Ø5/8

0.30

DETALLE 01
MURO PORTANTE

DETALLE 04
MURO DE CORTE

DETALLE 02
COLUMNAS CIRCULARES

DETALLE 03
COLUMNAS CUADRADAS 40 x 40 cm

0.40

0.60

"@15cmØ1
2

"@15cmØ5
8

Ver detalle

Ver detalle

"@
40

cm
21

Ø

Suelo natural



LOSA ALIVIANADA 
ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO

TEMA 
CENTRO GASTRONÓMICO CULTURAL

CONTENIDO
DETALLE DE LOSA ALIVIANADA

NÚMERO
A - 03

ESCALA 
1:300

NOTAS NORTEUBICACIÓN
Av.10 de Agosto
Av. República
Isabel Tober



VIGA DESCOLGADA 
CONFORMADORA DE HUERTOS

VIGA DESCOLGADA 

TEMA 
CENTRO GASTRONÓMICO CULTURAL

CONTENIDO
DETALLE DE VIGAS

NÚMERO
A - 04

ESCALA 
1:300

NOTAS NORTEUBICACIÓN
Av.10 de Agosto
Av. República
Isabel Tober



TEMA 
CENTRO GASTRONÓMICO CULTURAL

CONTENIDO
3D ESTRUCTURAL

NÚMERO
A - 05

ESCALA 
1:300

NOTAS NORTEUBICACIÓN
Av.10 de Agosto
Av. República
Isabel Tober



TEMA 
CENTRO GASTRONÓMICO CULTURAL

CONTENIDO
3D ESTRUCTURAL

NÚMERO
A - 06

ESCALA 
1:300

NOTAS NORTEUBICACIÓN
Av.10 de Agosto
Av. República
Isabel Tober






