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RESUMEN

El presente trabajo de titulación es una propuesta urbano-arquitectónica de la zona del actual Aero-
puerto Mariscal Sucre, en la cual se ha planteado la salida de dicho aeropuerto y se implementará un 
parque denominado El Parque del Lago. Con la consumación de este parque es necesario generar un 
reordenamiento del sector tanto en borde como en el interior del parque, generando diversos equipa-
mientos que colaboren con la creación de una nueva centralidad en la ciudad. En el análisis de equipa-
mientos faltantes para la zona se fomenta la creación de una terminal de transporte, proyecto del que 
se examinan sus variantes y se establece la propuesta de crear una Estación Intermodal de Metro Sub-
terráneo como respuesta a la necesidad tanto de la zona de estudio como de la ciudad. Se analizan 
varias propuestas y se llega a la conclusión de efectuar un proyecto con bajo impacto visual por lo que 
se lo ejecuta en subterráneo para fomentar una continuidad con el parque y el espacio público.

ABSTRACT

The present work of quali$cations is an urban - architectural o%er of the zone of the current Airport 
Marshall Sucre, in which there has appeared the exit of the above mentioned airport and there will be 
implemented a park named The Park of the Lake. With the consummation of this park it is necessary to 
generate a reclassi$cation of the zone so much in edge as inside the park, generating diverse 
equipment’s that collaborate with the creation of a new center in the city. In the analysis of lacking 
equipment’s for the zone there is promoted the creation of a terminus of transport, project of which 
his variants are examined and there is established the o%er to create an Intermodal Station of Under-
ground Meter as response to the need so much of the zone of study as of the city. Several o%ers are 
analyzed and it comes near to the conclusion of e%ecting a project with low visual impact by what it 
is executed in underground to promote continuity with the park and the public space.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tuvo sus inicios en una propuesta grupal elaborada por los estudiantes del 9no 
semestre de Arquitectura, 2011-2012, en el área del actual Aeropuerto Mariscal Sucre, el objetivo prin-

cipal de dicho trabajo fue crear el reordenamiento territorial para el sector del borde y conjuntamente 

generar una propuesta del Parque del Lago. Después del análisis urbano se detectaron la falta de 

varios equipamientos que activen tanto económica como cultural y recreativamente a la zona de estu-

dio, dando como resultado también la necesidad de implementación de una terminal de transporte 

para lo cual se crea la propuesta de una Estación Intermodal de Metro Subterráneo como columna 

vertebral de accesibilidad a la zona y de servicio al resto de la ciudad.

Como objetivo fundamental este proyecto se plantea como un reto para generar un hito en la movili-

dad de Quito. Es importante tener en cuenta que dicho equipamiento facilita y cubre las necesidades 

de la zona de estudio y se empata perfectamente con el transporte público existente en la ciudad 

convirtiéndose en un aporte a la movilidad de esta para la disminución de vehículos particulares.

Tomamos como referencia también que al estar cerca de un parque de esta escala, es importante gen-

erar un punto de encuentro en el cual las personas se apoderen del espacio público. Es por esto que la 

idea generadora del proyecto parte de una gran plaza con elevaciones para no crear impacto visual en 

cuando a volumetría que requeriría este proyecto, tomando en cuenta ejes visuales, peatonales y 

viales para la conformación del mismo, sin dejar de lado las visuales de acceso al parque. 

En el interior del proyecto se proponen espacios amplios con grandes alturas, zoni&cándolos y mante-

niendo una relación y comunicación entre ellos con circulaciones tanto verticales como horizontales 

directas. Se mantienen plazas dedicadas al arte y comercio abierto.

La construcción tiene un área de 13321,26 m2 aproximadamente, y se encuentra divida en 4 subsue-

los los cuales constan de o&cinas, locales comerciales, restaurantes, auditorio, salas de espera, zonas 

de exposición parqueaderos, andenes de llegada y salida de buses, andenes de llegada y salida de 

metro, entre otros.
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1. CAPITULO I_ MET_  Antecedentes

 

 1.1 Desarrollo histórico de la ciudad de Quito 

 1.2  Condiciones físico-ambientales

 1.3  Análisis demográ�co  

 1.4  Estructuras de los sistemas de redes y

  equipamientos



 CAPITULO I_ MET_ ANTECEDENTES

1.1.  DESARROLLO HISTORICO DE LA CIUDAD DE QUITO_

Fuente: Documento “Universal Teórico” Arq. Eduardo Beltrán pág. 1

Figura 1

Primeras tribus asentadas en la hoya de Quito y su relación con otras culturas.

10000 AC

SIGLO
XVI

1534

1534

La historia data 10000ac por hallazgos de 
restos encoontrados de habitantes asenta-
das en el Inga - 
Cerca del Volcán extinto Italo

Se establecen los Incas provinientes del 
cuzco y forman su capital norte y centro 
administrativo / 
adición al imperio Inca

6 de Diciembre de 1534: Fundación de 
Quito por Sebastián de Benalcazar 
  4000 Habitantes 
  30 Edificios Religiosos

Quito se convierte en Audencia Real y Presidencial.
 4 km2 a las faldas del Volcan Pichincha / 
 Noroccidente Rodeada por :  
  Quebradas    Jerusalen 
        Sanguña
       Itchimbia

  Montañas    Itchimbia
       Lumbisi
       Monjas
       Puengasi
       Panecillo

  Lagunas    Iñaquito

desembocan en 
el río Machan-
gara

1908

1942

1967

Llegada del ferrocaril a quito, efectos como: 

Industrialización
Migración

Construccion de Barrios Obreros

Quito se consolida como la sede del gobierno
central y centros educativos.

Plan Director de Urbanismo (no se realizó) 

1970

1975

- Se da el boom petrolero, el cual determina el 

esquema urbano de la ciudad de Quito.

- Industrias asentadas al sur de la ciudad como

consecuencia una división

 sur - clase obrera

 norte - aristocracia 

Plan Jones Odriozola: Planificación del creci-

miento espacial de la ciudad de Quito, separar 

áreas para el futuro desarrollo de la ciudad 

(vivienda, trabajo y recreo) necesidad de 

espacio recreativo suficiente.

Quito y su area metropolitana : Plan Director_    

 *Propuesta de Parques y Centros recreativos 

  *Limitar el crecimiento de Quito mediante la

 descentralización de funciones
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1.1.1 AREAS VERDES/ RECREACIÓN: Planes Urbanos a partir de la decada de los 40

PLAN JONES ODRIOZOLA

SIGLO XIX PLANES RECREATIVOS ACTIVO
PASIVO

PARQUE ELEMENTO DE L A CONFIGURACIÓN 
URBANA.

PLAN DIRECTOR DE 
URBANISMO

QUITO Y SU ÁREA 
METROPOLITANA

Ilustre Municipio de Quito

Figura 2

Plan 1912, Jones Odriozola

Ilustre Municipio de Quito

Figura 3

Plan Director de Urbanismo de 1967

Ilustre Municipio de Quito

Figura 4

Área metropolitana de Quito
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1.2 CONDICIONES FÍSICO-AMBIENTALES

1.2.1 TOPOGRAFÍA

CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS
Quito- topografía irregular (ubicado en la coordillera occidental).

Crecimiento urbano- de norte a sur.

Recorrido longitudinal- 50 km (sentido este-oeste).

Cadena montañosa- 16% de pendiente.

CONFIGURACIÓN DE QUITO

Valle De Los Chillos (2400 M).

Valle De Tumbaco (2 200 M).

Valle De Guayabamba (2 000 M).

Pomasqui-san Antonio (2 600 M).

Pifo - Puembo- Quinche-yaruqui 2 600 M)

1.2.2 GEOGRAFÍA

Metros De Altura.

QUITO Y SUS BARRERAS: COORDILLERA 
MONTAÑOSA / VOLCANES.

Causantes de su crecimeinto longitudinal.

Conexión : Norte-sur.

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA  2011-2012

Figura 5

Características Topográficas ciudad de Quito

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012

Figura 6

Características Topográficas ciudad de Quito

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012

Figura 7

Características Topográficas ciudad de Quito
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1.2 CONDICIONES FÍSICO-AMBIENTALES

1.2.3 GEOLOGIA

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS

Composición De La Terra-cangahua.

Faldas Del Pichincha- Areniscas.

Puembo, Pifo, Yaruqui, Checa, Tumbaco, El Quinche,

Amaguña, Pintag- Limo Arenilla.

1.2.4 CLIMATOLOGÍA

DIVISIÓN DEL DISTRITO 3 SECTORES

Zona Interandina Seca: San Antonio, 
Calderón, Guayabamba.

Zona Interandina I: Cumbaya, Tumbaco, 
Puembo, Pifo, Yaruqui, Qunche.
Zona Interandina Ii: Pintag.

CLIMA- PRESIPITACIONES

16-18ºC- 555 MM/AÑO

10-16ºC- 960 MM/AÑOFuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 8

Características Topográficas ciudad de Quito

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 9

Características Topográficas ciudad de Quito
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1.2 CONDICIONES FÍSICO-AMBIENTALES

CARACTERISTICAS GENERALES
0.4º C POR AÑO.

PRECIPITACIONES DE 1.75MM POR AÑO.

1.2.4 CLIMATOLOGÍA 1.5.5  HIDROLOGIA

CARACTERISTICAS GENERALES

Quito ubicada en la cuenca de guayabamba

Con un sistema idrologicos de rios

Condor
Huanchana
Guayabamba

Drenaje natural, con mas de un centenar de quebradas.

Fuente: http://sthv.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_1_cartografia_basica/9_1_7_1.html., http://www.exploringecuador.com/maps/quito_city_map.htm. Fuente: http://sthv.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_1_cartografia_basica/9_1_6_1.html

Figura 10

Pluviosidad de Quito y otras ciudades.

Figura 11

Red Hidrográfica Distrito Metropolitano de Quito
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1.3  ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

1534

MITAD DEL SIGLO XX

EPOCA ACTUAL

1970

CRECIMIENTO LENTO DE MANERA RADIAL (DESDE EL 

Crecimiento regular del 0.13% aproximadamente ocupando 

1300 hectarias.

BOOM PETROLERO, CONSOLIDANDO LA PRENSA .

Creciemiento irregular, ocupando alrededor de 12 500 hectareas.

1.3.2  CRONOLOGIA DEMOGRAFICA1.3.1  POBLACIÓN DEMOGRAFICA

Fuente: Datos censo 1990 y datos preliminares del censo 2001 (INEC)

http://sthv.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_4_poblacion_y_vivienda/9_4_1_2.html

Fuente: Instituto Geográfico Militar. Quito año 1979. Sector La Prensa.fig.2

Figura 13

Boom Petrolero
Figura 12

Evolución de la población  del DMQ por parroquia (1990-2001)
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1.4  ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE REDES Y EQUIPAMIENTOS

1.4.1 VIALIDAD/ MOVILIDAD/ TRANSPORTE

1534

1970

1920

Trazado desde el Centro Historico, orientado a 45º del norte. *Conexión quito- guayaquil via ferrocaril 

(estación final barrio magdalena, sur de la 

ciudad).

*El sur se convirtio en una zona industrial con 

vivienda proletaria.

*Norte se encontraba la gente de estrato alto, 

permitiendo el crecimiento hacia ese lado de 

la ciudad.  

*Vías y manzanas que se adapataron a la 

topografía, todas con un grado variante.

*Se empezo con el relleno de quebradas para 

permitir la expansión de la quito.

*Aerodromo (jipijapa-cotocollao).

1908

*Aerodromo se transformo en el actual aero-

puerto.

*Mayor crecimiento poblacional

*El aeropuerto produce un vacio urbano, 

obstaculizando la conectividad este-oeste.
Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 14

Cambio del trazado de acuerdo a la topografía

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 15

Esquema de discontinuidad y fragmentación debido al terreno del aeropuerto
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1.4  ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE REDES Y EQUIPAMIENTOS

1.4.2  TRAZADO DE LA ZONA 

ACCESIBILIDAD 

CARACTERISTICAS 

UBICACIÓN 

Aeropuerto-atravesado-3 avenidas

Ejes longitudinales
Av. Amazonas

Av. La prensa

Av. 10 de agosto

Conexión norte-sur

Sentido este-oeste, la accesibilidad es limitada por el aeropuerto.

Zona con varios tipos de manzanas

Lotes de diferentes tamaños Excesivos a la necesario
Inferior a lo necesario

Valle de quito

Amplio y horizontal
Victima de inundaciones
Crecimiento urbano descontrolado

Debido a esto se debio donar 
infraestructura.

CONEXIONES 
BARRIALES 

Principales zonas:

La prensa
Amazonas
Real audiencia
10 de agosto

Oeste del aeropuerto

Este del aeropuerto

Conectividad norte-sur

Desconectividad este-oeste

Principalmente vehicular

Para acceder se debe rodear
El sector.

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 16

Esquema de accesibilidad al terreno del aeropuerto

Av. La Prensa

Av. Río Amazonas

Av. Galo Plaza
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22%

47%

24%

6%

ALTURA DE EDIFICACION

1PISO 2PISO 3PSIO 4PISO 5PISO 6PISO

7PISO 8PISO 9PISO 10PISO 11PISO 12PISO

2. CAPITULO II_ Análisis Actual del Sector del Aeropuerto 

2.1. MORFOLOGÍA URBANA

2.1.1  OCUPACIÓN DEL SUELO GENERAL 2.1.2  ALTURA DE EDIFICACION GENERAL

EXISTE UN PORCENTAJE EQUILIBRADO ENTRE: 

Suelo Ocupado
Suelo Vacante
Suelo Subocupado

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012. Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 17

Esquema de ocupación del suelo de la zona del actual aeropuerto Mariscal Sucre

Figura 22

Esquema de altura de edificación de la zona del actual aeropuerto Mariscal Sucre
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2.1. MORFOLOGÍA URBANA

2.1.3  FORMA DE OCUPACIÓN DEL SUELO 2.1.4  INTENSIDAD DE OCUPACIÓN GENERAL 2.1.5 ESTADO DE EDIFICACIÓN GENERAL

14%

7%

17%

26%

34%

2%

FORMA DE OCUPACION

SLF PB/SLF AISLADA CONTINUA PAREADA OTRA

44%

33%

23%

INTESIDAD DE OCUPACION DE SUELO
OCUPADO 100% SUBOCUPADO 50% VACANTE 30%

27%

56%

17%

ESTADO DE EDIFICACION

A B C

Predios de forma continua 
en la av. La prensa

Estado de edificación 
medio, con más del 50%

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012. Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012. Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 19

Esquema de forma de ocupación de la zona del actual aeropuerto Mariscal Sucre

Figura 20

Esquema de intensidad de ocupación del suelo de la zona del actual aeropuerto Mariscal Sucre

Figura 21

Esquema de estado de edificacion de la zona del actual aeropuerto Mariscal Sucre
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2. CAPITULO II_ Análisis actual del sector del

 aeropuerto

 1.1 Morfología Urbana

 1.2  Planes y Normativa



2.2.1  APROXIMACIÓN AL PLAN DEL BUEN VIVIR

 

 Alacanzar una vida confortable

PRINCIPIOS PARA EL BUEN VIVIR

  Porvenir

  Realizando Voluntariamente acciones

  cooperativas, individuales y colectivas.

OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR_

 Objetivo 7:  Construir y Fortalecer espacios publicos, 

   interculturales y de encuentro común.

 

- Fundamento

 Participación Pública ------- Construcción

 Garantizando el disfrute de bienes comunes

 Desarrollo armonico e integral de la población.

- Diagnostico

 Principales problemas del Espacio Publico

  Barreras Físicas

  Costo

  Falta de Transporte Publico

  Inseguridad

  Descriminación 

  Carencia de Espacio Público

- Politicas 

 

 -Garantizar a la población el derecho al acceso y al disfrute 

 de los espacios públicos en igualdad de condiciones.

 -Promocionar los deberes y derechos respecto al uso de los  

 espacios públicos.

 -Fomentar y optimizar el uso de espacios publicos para la

 practica de actividades culturales, recreativas y deportivas.

 -Democratizar la oferta y las expresiones culturales diver 

 sas asegurando la libre circulación, reconocimiento y

 respeto a las múltiples identidades sociales.

 -Impulsar el fortalecimiento y apertura de espacios públicos 

 permanentes de intercambio entre grupos diversos que  

 promuevan la interculturalidad, el reconocimiento mutuo y  

 la valorarización de todas las expresiones colectivas. 

2.2  PLANES Y NORMATIVA

DETERMINACIÓN DESDE LO NACIONAL

Resolver 

creando 

oportunidades

mejorando 

calidad de vida

 -Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la 

 comunicación libre, intercultural, incluyente, responsable, 

 diversa y participativa.

 -Garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus

 espacios públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia 

 social, igualdad de género y respeto cultural.

 -Mejorar los niveles de seguridad en los espacios públicos. 

- Metas

 -Triplicar el porcentaje de personas que realiza actividades 

 recreativas y/o de esparcimiento en lugares turísticos 

 nacionales al 2013.

 -Aumentar en 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura al 

 2013.

 -Disminuir en un 20% la mortalidad por accidentes de transito 

 al 2013.

 -Disminuir la tasa de homicidios en un 50% al 2013.

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

NORMATIVAS DEL SECTOR_

Municipio del
Distrito
Metropolitano

Reglamento

Seguridad
Salud de los 
Trabajadores

Mejoramiento del
 Medio ambiente
De trabajo

Seguridad  para la
Construccion

CONCLUSIONES

- Pretende mejorar  las condiciones del Habitat 

definiendo sus normas minimas de diseño y cons-

trucción.

- Garantizando niveles de funcionalidad, seguri-

dad, estabilidad e higiene en espacios urbanos y 

edificaciones.

- Prevenir y Controlar la contaminación y deterioro 

del medio ambiente.

Ordenanza 3535 del Distrito Metropolitano de 

Quito

Art 1.- “Los terrenos que pertencen al municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, ocupados 

actualmente por el Aeropuerto “Mariscal Sucre” 

serán destinados a un parque de la ciudad, en el 

que se aprovechará la infraestructura construida 

para un centro de convenciones, una vez que se 

ponga en servicio el nuevo Aeropuerto de Quito.”
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2.2  PLANES Y NORMATIVA

2.2.2  RED VIAL METROPOLITANA

Figura 23

Normativa del Sector

Fuente: Plan de uso y ocupación de suelo (2005) 

2.2.1  NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.

Fuente: Plan de uso y ocupación de suelo (2005) 

Figura 22

Normativa del Sector

Figura 24

Estructura de los sistemas de redes.

Fuente: Plan general de desarrollo territorial (2005) 

Figura 25

Estructura de los sistemas de redes.

Fuente: Plan general de desarrollo territorial (2005) 
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3. CAPÍTULO III_ Propuesta de reordenamiento
 territorial del sector del antiguo ‘Aeropuerto
 Mariscal Sucre’   el parque y borde urbano de
 primer impacto

 3.1 Propuestas
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CENTRO

LA VILLAFLORA 

CENTRO

HISTORICO

DE QUITO 

CENTRO

LUDICO

LA MARISCAL

CENTRO

FINANCIERO

ECONOMICO

LA CAROLINA 

NUEVA

CENTRALIDAD

URBANA

3.1.1  CENTRALIDADES DE LA CIUDAD

IMPLANTACION DE UN NUEVO CENTRO
URBANO PARA LA CIUDAD

CENTRALIDADES ACTUALES DE LA CIUDAD

CENTRO LA VILLAFLORA 

CENTRO HISTORICO DE QUITO 

CENTRO LUDICO LA MARISCAL

CENTRO FINANCIERO ECONOMICO 

LA CAROLINA

Entre los anos 2006 y 2007 el Municipio del distrito 

metropolitano de quito emprendió el proyecto de 

reubicación del Aeropuerto Mariscal Sucre a la zona de 

Tababela - Puembo. Este proyecto pretende mejorar la 

dotación de infraestructura aeroportuaria para Quito y 

el mejoramiento de su competitividad internacional. 

Se estima que la construcción del nuevo aeropuerto 

concluirá en el  2012 y operara entre el  2012 - 2013. 

Esto signi#ca que los terrenos del actual aeropuerto 

“Mariscal Sucre” quedaran vacantes. Por lo tanto en el 

2007 el Municipio de Quito emitió una Ordenanza 3535 

que determinó que dichos terrenos deberán servir 

para la construcción de un parque de carácter zonal (El 

parque del lago).

La reubicación del aeropuerto “Mariscal Sucre” repre-

senta una gran oportunidad para Quito, especialmente 

para el norte de la ciudad; que permitira reestructurar 

el territorio que ha venido sufriendo afectaciones y 

limitaciones por la operación de dicho equipamiento.

El presente trabajo representa un esfuerzo teórico  que 

parte del reconocimiento de las actuales estructuras 

espaciales urbanas y morfología del sector de afec-

tación, es decir de#ne un área de afectación inmediata 

o de borde dentro de la cual se ha concentrado el estu-

dio de reurbanización, misma que se espera podría ser 

el modelo de reordenamiento territorial de toda su 

área de afectación. 

Adicionalmente, comprende un estudio especí#co del 

proyecto “parque del lago”, la evaluación referencial 

de equipamientos similares en diferentes ciudades del 

mundo y sobre la base del reconocimiento de los facto-

res que los han convertido en los mas visitados o los 

mas conocidos del mundo,  formula una propuesta de 

diseño del parque cuyos equipamientos, tratamientos 

funcionales y propuestas paisajísticas pretenden 

ajustarse a las características propias del sector y a los 

requerimientos de este parque zonal; todo esto, en el 

marco de los objetivos institucionales y de ciudad de 

hacer que el nuevo parque se constituya en un equipa-

miento que además aporte a mejorar las condiciones 

de competitividad de la ciudad de Quito.

Figura 26

Esquema de centralidades existentes de la ciudad de Quito.

Fuente: Ilustre Municipio de Quito

Figura 27

Esquema de centralidades existentes de la ciudad de Quito y el nuevo centro propuesto a conformarse

Fuente: Imagen extraida de google earth.

CAPÍTULO III_ PROPUESTA DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL SECTOR DEL ANTIGUO ‘AEROPUERTO 
MARISCAL SUCRE’   EL PARQUE Y BORDE URBANO DE PRIMER IMPACTO

3.1 PROPUESTAS
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PROPUESTA FINAL PARQUE DEL LAGODIVISION DEL PARQUE EN 3 ZONAS

3.1.2  EL PARQUE

 

Figura 28

Propuesta parque del Lago

Fuente:  Diagramas realizados por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

3.1 PROPUESTAS

PROPUESTAS DE CIRCUITOS
INTERNOS DEL PARQUE
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CENTRALIDAD URBANA ACTUAL CENTRALIDAD URBANA PROPUESTA

3.3.3  CENTRALIDADES URBANAS

ÍGLESIA BARRIAL
MUSEO
AERONAUTICO

CENTRO
COMERCIAL DEL 
EJERCITO

CENTRO COMERCIAL 
AEROPUERTO

ÍGLESIA BARRIAL

CENTRO DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA

CENTRO DE
COMERCIO

CENTRO HOTELERO

ESTACION INTERMODAL
DE METRO SUBTERRÁNEO

PLAZA CULTURAL
LOTES QUE CAMBIAN

LOTES QUE SON PERCEPTIBLES AL CAMBIO

CORREDORES DE CENTRALIDAD

ATRACTORES

LOTES QUE CAMBIAN

LOTES QUE SON PERCEPTIBLES AL CAMBIO

CORREDORES DE CENTRALIDAD

CORREDORES DE CENTRALIDAD

ATRACTORES

CENTRALIDADES URBANAS 

ACTUAL

CENTRALIDADES URBANAS 

PROPUESTAS

- Prolongación de vpias para crear una conexión entre los corre-

dores de centralidad. 

-En la zona de borde se crean nuevos equipamientos. 

 Dentro del parque se propone la implantacion de un nuevo       

centro de convenciones y otros equipamientos compatibles con 

el uso recreativo.  

- Existen tres corredores de centralidades que destacan a la 

zona  del actual aeropuerto:

 avenida real audiencia

 avenida de la prensa

 avenida galo plaza lasso 

- Los corredores de centralidad se destacan por la variedad de 

comercio y de equipamientos que por lo tanto existen varios  

atractores  de actividades. 

- Las vias que son corredores de centralidad son importantes ya 

que conectan a la ciudad longitudinalmente.

- En toda la zona de  estudio existen barrios residenciales que 

poseen tiendas o comercio que equipan a los barrios. 

- La zona de estudio posee equipamientos tales  como la iglesia 

del colegio julio maría matovelle, el centro comercial   del  ejer-

cito y   el     centro comercial del aeropuerto.

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012. Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 29

Esquema de centralidades existentes de la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre

Figura 30

Esquema de centralidades propuestas de la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre

CENTRO COMERCIAL
DEL EJERCITO
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3.3.4.1  PROPUESTA TRAZADO

3.3.4  MORFOLOGÍA URBANA

RAFAEL AULESTIA

Trazado sin modificación.

Trazado Propuesto.

Parque.

Corredo verdes.

2

346

7

2828

1

res 

2

3

4

6

7

5

1

ISAAC ALBENIZ

RAMON BORJA

CARLOS V

FLORIDA

9

9

8

1

3,2 3,4

CALLE MANUEL VALDIVIEZO

GANA 0.90 CM DE VEREDA A CADA LADO

2

3,95 3,956

CALLE HOMERO SALAS

GANA 1.45 CM DE VEREDA A CADA LADO

3,95 3,956

CALLE GONZALO GALLO

GANA 1.45 CM DE VEREDA A CADA LADO

3

4

3,8 46

CALLE JORGE PIEDRA

GANA 1.50 CM DE VEREDA A CADA LADO

3,8 46

CALLE PROPUESTA5

3,50 3,509,00

CALLE RAFAEL RAMOS6

3,50 3,509,00

CALLE RAMÓN BORJA7

7,50
2,50

7,40 2,703,90

AV. REAL AUDIENCIA8 9

SOLUCIÓN TRAZADO:

- Se genera una vía de borde tipo boulevar que rodea a 

todo el parque del lago.

- Conexión de vías principales que conectan este-oeste.

- Se regulariza y prolongan las vías.

- Se redimensionan  las manzanas.

- Se conectan las áreas verdes de la ciudad creando 

corredores verdes.

- Relación y conexión de barrios (este oeste)

PROBLEMAS TRAZADO ACTUAL:

- Existencia del actual aeropuerto provoca 

la discontinuidad en vías sentido este-oeste.

- Trazado de forma irregular.

- Manzanas de diferentes tamaños.

- Lotización sin pensar en la conexión de la 

ciudad.

- Vías sin prolongación.

- Inexistencia de corredores verdes.

-Desconexión de barrios (este-oeste)

7,40
2,70

3,907,50
2,50

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 31

Esquema del trazado propuesto en la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre
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3.3.4  MORFOLOGÍA URBANA

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012. Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura32

Esquema de uso de suelo propuesto en la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre

Figura 33

Esquema de forma de ocupación propuesta en la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre

3.3.4.2  PROPUESTA USO SUELO POR MANZANAS 3.3.4.3  PROPUESTA FORMA DE OCUPACION
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USO DE SUELO PORMENORIZADO

RESIDENCIA

LOTES EN VENTA

OFICINAS / COMERCIO / VIVIENDA

LOTES QUE SE MANTIENEN: OFICINAS / COMERCIO / VIVIENDA

LOTES QUE SE MANTIENEN: RESIDENCIA

CENTRO HOTELERO 

PARQUEO PÚBLICO / COMERCIO

CENTRO COMERCIAL

ESCUELA DE ARTE

ESTACIÓN INTERMODAL

PARQUEO PÚBLICO / OFICINAS Y VIVIENDA

ALBERGUE 

RESIDENCIA EDUCACION COMERCIO OFICINAS INFRAESTRUCTURA

70%30%

30%

7 VIVIENDA

OTROS USOS

0%

- El uso general del suelo en el será de borde será múltiple, en 

concordancia con la existencia actual de usos diversos que 

conviven con el uso de vivienda. El uso de vivienda será de 

hasta al 70% con respecto a otros usos con el fin de aportar a la 

oferta de vivienda que ayudaría a evitar la expansión urbana.

- Cada uso   de   suelo   tiene  una    relacion directa con el 

parque.

- El uso en planta baja, hasta un tercer piso sera comercial, asi 

los pisos superiores podran adoptar una tipologia diferente.

- Debido a la apropiacion de las aceras por parte de los vehicu-

los se  implementaron edificios de parqueo publico los mismos 

que contaran con vivienda y oficinas, (periferia del parque, 

continuo a la estacion intermodal.)

- La forma de ocupacion sera en un 100% 

aislada, permitiendo la creacion de espacio 

publico en planta baja para el uso de todos los 

futuros habitantes de la zona.

- La forma de ocupacion aislada permite que 

existan mas espacios publicos para la ciudad.

- Beneficia al asoleamiento de las edificaciones

-La forma de ocupacion predominante en la 

zona es la forma de ocupacion pareada, debido 

a que en gran   parte de la zona encontramos 

zonas residenciales donde utilizan esta forma 

de ocupacion, seguida por la  forma  de ocupa-

cion continua, la cual podemos encontrar sobre

la Av. la prensa en los lotes donde predomina 

un uso comercial. 

50%

23%

20%

2% 2%

USOS DE SUELO PRINCIPALES

PROPUESTA DE USO DE SUELO

RESIDENCIAL COMERCIO Y/O SERVICIOS MIXTO EDUCACION

CULTURA SALUD BIENESTAR SOCIAL RECREACITVO DEPORTIVO

RELIGIOSO ADMINISTRACION PUBLICA SEGURIDAD SERVICIOS FUNERARIOS

TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA ESPECIAL

- Uso residencial 57%

- Uso comercial 30%

- Uso educativo 4%

- El comercio predomina en las avenidas prinicipales.

- La vivienda en las avenidas pricipales se encuentra acom-

pañado de comercio lo cual mantiene la zona activa 

durante el dia

LOTES ACTUALES

LOTES VACANTES CON FORMA DE
OCUPACION AISLADA

LOTES QUE CAMBIAN

ESTACION INTERMODAL

PARQUE

VIAS SUBTERRANEAS

100% AISLADA

NINGUNO

SLF

PB/SLF

AISLADA

CONTINUA

PAREADA

OTRA

14%

7%

17%

26%

34%

2%
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PROPUESTA

3.3.4.4 ALTURA DE EDIFICACION 3.3.4.5     IMPLANTACION FINAL

3.3.4  MORFOLOGÍA URBANA

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012. Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.

Figura 34

Esquema de altura de edificacion propuesta en la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre

SOLUCION

-Con la salidad del aeropuerto la zona 

crecerá en altura con un máximo de 25 

pisos en la parte oriental y parte occidental 

de 17 a 4 pisos bajando paulatinamente.

-Se crea una dinámica en el perfil urbano.

-El crecimiento de altura se da debido al 

ancho de las vias y unificación de lotes, que 

cumplan con la nueva normativa de la zona 

PROBLEMAS

-Existencia del aeropuerto mariscal ducre no 

permitió el crecimiento en altura.

-La mayoria de lotes no cumplen con la norma-

tiva de altura d.M.Q. Solo un 6% la altura va mas 

de los 4 pisos.

-La mayoria de edificaicones que crece en 

altura se encuentra  al borde de las avenidas 

principales.

-En la cabecera sur del aeropuerto se encuen-

tra el cono de aproximación.

  
 

Altura : 17 Pisos

Altura : 12 Pisos

Altura : 6 Pisos

Altura : 8 Pisos

Altura : 4 Pisos

Altura : 15 Pisos

Altura : 25 Pisos

Se respeta la altura 
por la antiguedad 
del barrio

PROPUESTA DE ALTURA 
DE EDIFICACION POR MANZANAS

ALTURA DE EDIFICACION EXISTENTE

22%

47%

24%

6%

1PISO 2PISO 3PSIO 4PISO 5 PISO 6PISO

7PISO 8PISO 9PISO 10PISO 11PISO 12PISO

CalleCalle

Parque

Espacio recreativo
a desnivel

60 MAltura

45 MAltura

CORTE TRANSVERSAL

Altura 51 M

AV. REAL UDICENCIAAV. RAFAEL AULESTIA

CORTE LONGITUDINAL

DIAGRAMAS DE ALTURA

Respeto de la 

altura en la 

parte norte 

por la presen-

cia de barrios 

consolidados 

antiguos que 

no son recep-

tibles al 

cambio.
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La altura maxima de edificacion fue definida por el ancho de las vias, dado a que 
estas tienen diferentes dimensiones se crea una dinamica. En la zona yendo 
desde 24 pisos hasta 4 pisos en el anillo del frente inmediato al parque y en el 
anillo secundario una altura de 12 pisos como maximo y 4 pisos como minimo.

ALTURA MAXIMA 24 PISOS

ALTURA MINIMA 4 PISOS

EJE AVENIDA LA PRENSA A CALLES SECUNDARIAS

Se propone una altura de edificacion variada con el fin de crear un perfil urbano
dinamico respetando la relacion con la cabecera norte de la zona ya que esta 
no posee una alta receptividad al cambio.

28

GRILLA 
15M X15M

GRILLA

UBICACIÓN Y VISTA DE EDIFICACION

ASOLEAMIENTO

ASOLEAMIENTO UN 50% EN LAS EDIFICACIONESO UN 50% EN LAS EDIFICACIONES

TIPOLOGÍA 

NO CREAR BARRERAS VISUALES
FORMA DE OCUPACION AISLADA

EDIFICIONES
ALTAS

EDIFICACIONES
BAJAS

3060 m2
area privada

57375 m2
area edificada

AVENIDA PRINCIPAL

ca
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un
da

ria

ca
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ria

TIPOLOGÍA DE MANZANA

ESTE MODELO DE MANZANA PUEDE 
CAMBIAR SEGÚN LA MANZANA QUE 
ESTE IMPLANTADA.

Figura 35

Esquema de la implantacion final propuesta en la zona del

antiguo aeropuerto Mariscal Sucre
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4. CAPÍTULO IV_ Propuesta Arquitectónica
 “Estación Intermodal de Metro Subterráneo”

 4.1 Planteamiento del tema      
 4.2 Fundamentación
 4.3  Justi�cación
 4.4 Delimitación
 4.5 Alcance
 4.6 Planteamiento de objetivos
 4.7 Desarrollo del Plan de trabajo
 4.8 Cronograma  



ESTACIÓN INTERMODAL DE METRO SUBTERRÁNEO.

ANÁLISIS

URBANO

ARQUITECTÓNICO

TECNOLÓGICO

OBJETIVOS COMO?

*Aporte a la movilidad de la 

ciudad y conexión con diver-

sas partes de la ella.

*Dotación de una estación de 

transporte público intermodal 

que abastece a la movilidad de 

la zona y la ciudad.

*Accesibilidad de todos los 

puntos cercanos y relaciona-

dos con el entorno inmediato 

(“Parque del Lago” y ciudad).

Espaciales.

Zona y
Ciudad.

*Vinculación del proyecto con 

el parque y la ciudad.

*Generación de espacios y 

servicios confortables dentro 

de la estación intermodal de 

metro subterráneo.

*Implementación de métodos 

sustentables para la estación 

de metro subterráneo.

*Generacion de energía eléc-

trica que pueda abastecer las 

necesidades de la estación.

*Implementación y apoyo a 

las rutas alternativas de 

transporte existentes.

*Vinculación con proyectos 

propuestos en el Parque del 

Lago y  principalmente con 

el Centro de Convenciones y 

Centro Hotelero.

*Considerar área verde del 

parque y adaptarse a ella y a 

la ciudad por medio de 

corredores verdes.

*La estación intermodal de 

metro subterráneo como un 

contenedor de actividades.

*Materiales locales.

*Sistemas constructivos que 

no afecten a la movilidad 

actual de la ciudad.

4.1  PLANTEAMIENTO DEL TEMA

CAPÍTULO IV: Propuesta Arquitectónica “Estación Intermodal de Metro Subterráneo”
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METROBUS
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SUBTERRÁNEO.
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METROBUS

CORREDORES VERDES DE LA ZONA DE 
ESTUDIO.
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ANÁLISIS

URBANO

ARQUITECTÓNICO

TECNOLÓGICO

PROBLEMAS OBJETIVOS

*Falta de una estación 

intermodal de metro 

subterráneo.

*Falta de dotación de 

espacios de comercio y 

plazas de encuentro 

dentro de estaciones 

de transporte.

*Falta de conexión de 

transporte público con 

el Norte de la ciudad.

*Falta de una terminal 

de transporte que 

abastece a la zona de 

estudio.

*Falta de aspectos 

sustentables en cuanto 

al transporte público.

*Falta de estaciones, 

terminales, etc 

altamente tecnológicas.

Espaciales.

Zona y
Ciudad.

4.2  FUNDAMENTACIÓN

*Movilizar a la concen-

tración de personas 

existentes en la zona.

*Integrar a varios 

sectores de la ciudad.

*Reforzar y generar un 

hito en la movilidad de 

la ciudad.

*Generar un importante 

acceso hacia los 

proyectos del parque 

del Lago.

*Solución estética y 

práctica al transporte 

público de la zona y la 

ciudad.

*Integración con 

demás medios de 

transporte.

*No causar mayor 

impacto visual respecto 

al entorno inmediato con 

tecnología que ayude en 

temas estéticos.

*Aporte a la movilidad de 

la ciudad en vía subter-

ránea.

4.2.1  ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN.
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Av. Río Amazonas El Labrador

El LabradorAv. Río Amazonas

Av. Río Amazonas Av. Río Amazonas

Av. Río Amazonas

Av. 10 Agosto

Av. 10 Agosto

Av. 10 Agosto

Av. 10 AgostoAv. Río Amazonas
Propuesta Estación intermodal de Metro Subterráneo.
Área de intervención.
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4.2 FUNDAMENTACIÓN

4.2.2  ESTACIÓN NORTE TROLEBÚS

* TIPO DE EQUIPAMIENTO:
     
 TRANSPORTE PÚBLICO

.

*NOMBRE TRANSPORTE:
     

TROLEBÚS.

*Tipo de Transporte: buses 
eléctricos.

*Accesibilidad: Todo 
público.

*Pasaje: 0,25 centavos de 
dólar

*Recorrido: Norte-Sur con 
sistema de alimentadores.

COMERCIO COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

LLEGADA Y SALIDA ECOVÍA

LLEGADA Y SALIDA ALIMENTADORES

PARQUEADERO TROLES Y ALIMENTADORES

LLEGADA Y SALIDA ALIMENTADORES

LLEGADA Y SALIDA TROLEBUS

TRANSFERENCIA ECOVÍA

TERMINAL ALIMENTADORES CARCELEN

TERMINAL ALIMENTADORES CARCELEN

COMERCIO

COMERCIO COMERCIO TAQUILLAS

ANDENES DE LLEGADA ALIMENTADORES ANDENES DE SALIDA ALIMENTADORES

ANDENES DE SALIDA TROLEBUS ANDENES DE LLEGADA TROLEBUS

INGRESO PRINCIPAL

Av. 10 DE AGOSTO.

INGRESO PRINCIPAL.

ÁREA ANDENES TROLEBUS.

ÁREA TORNIQUETES.

ÁREA TAQUILLAS.

TERMINAL ALIMENTADORES CARCELEN

TRANSFERENCIA ECOVÍA

ÁREA DE COMERCIO

PASARELA DE DISTRIBUCIÓN

ÁREA ANDENES TROLEBUS

N
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4.2 FUNDAMENTACIÓN

4.2.3  ESTACIÓN RÍO COCA EVOVÍA

* TIPO DE EQUIPAMIENTO:     
 TRANSPORTE PÚBLICO.

*NOMBRE TRANSPORTE:     
 ECOVÍA.

*T ipo de Transporte: buses.

*Acc esibilidad: Todo 
públic o.

*P asaje: 0,25 centavos de 
dólar

*Reco rrido: Norte-Sur con 
sist ema de alimentadores.

OFICINAS OFICINAS

COMERCIO

LLEGADA Y SALIDA TROLEBUS

PARQUEADERO ECOVÍA Y ALIMENTADORES

LLEGADA Y SALIDA ALIMENTADORES

SALIDA ALIMENTADORES Y TROLEBUS

LLEGADA Y SALIDA ECOVÍA

TRANSFERENCIA TROLEBUS

OFICINAS

OFICINASTAQUILLAS

INGRESO PRINCIPAL

Av. RÍO COCA

ANDENES DE LLEGADA Y SALIIDA ALIMENTADORES

ANDENES DE LLEGADA Y SALIDA ECOVÍA

INGRESO PRINCIPAL.

ÁREA ANDENES ECOVÍA.

ÁREA ANDENES ECOVÍA.

PASARELA DE DISTRIBUCIÓN.

SALIDA ALIMENTADORES Y TROLEBUS.

TRANSFERENCIA TROLEBUS.

PARQUEADEROS ECOVÍA Y ALIMENTADORES.

ÁREA TORNIQUETES.

ÁREA TAQUILLAS.

N

22



N

7

BARRIO
RESIDENCIAL

EDIFICIOS 
DE VIVIENDA
LOTES DE VENTA

ESCUELA 
DE ARTE

CENTRO 
COMERCIAL

PARQUEADERO
PÚBLICO

CENTRO
HOTELERO

ESTACIÓN
INTERMODAL
DE METRO
SUBTERRÁNEO

ARCHIVO
NACIONAL

MUSEO DE
ARTE 
CONTEMPORÁNEO

ALBERGUE

COMPLEJO
DEPORTIVO

BARRIO
CONSOLIDADO

MUSEO
INTERACTIVO

MUSEO
ANTROPOLÓGICO

MUSEO
BIODIVERSIDAD

CENTRO DE
CONVENCIONES

LOTES EN VENTA

OFICINAS / COMERCIO / VIVIENDA

LOTES QUE SE MANTIENEN: OFI/COM/VIV

LOTES QUE SE MANTIENEN: RESIDENCIA

RESIDENCIA

 ÁGORA

4.2  FUNDAMENTACIÓN

4.2.4  ANÁLISIS DEL LUGAR Y SU ENTORNO INMEDIATO.
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Parque del Lago
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ESPECTÁCULOS.

Centro 
Comercial

Centro 
Hotelero

Centro 
Convenciones

ZONA DE 
ESPECTÁCULOS.
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4.3 JUSTIFICACIÓN.

POSIBLES PROPUESTAS DE RELACIONES DE LA ESTACIÓN INTERMO-
DAL DE METRO SUBTERRÁNEO CON SU ENTORNO.

ANÁLISIS PROPÓSITO 
ACADÉMICO

USUARIO

ZONA

METROPOLIANO

RELEVANCIA 
SOCIAL

APORTE TEÓRICO 
CONCEPTUAL

- Todo tipo de usuarios.

* Con la implementación de 

una estación de esta escala 

se genera mayor empleo y a 

su vez se cubren las necesi-

dades de transporte y con 

las diferentes actividades 

dentro de esta.

* Aporte a la movilidad.

* Disminución de vehículos 

privados.

* Crear un Hito de movilidad 

dentro de la ciudad.

* Nueva conexión con el Norte 

de la ciudad.

* Nuevo modelo de transporte 

público accesible para todos.

* Entender y satisfacer las 

necesidades de los poten-

ciales clientes.

* Aplicación de los cono-

cimientos aprendidos en 

cuanto al tratamiento y 

mejora en la calidad de vida 

de las personas.

* Entender el funcionemiento 

de la ciudad y brindar una 

solución puntual a la movili-

dad de esta y su aplicación 

en la arquitectura.

* Cubrir las necesidades 

de transporte zonal.

* Espacios de calidad que 

cumplan con las necesi-

dades de confort requeri-

das por los usuarios.

* Conectar a la ciudad.

* Agilizar el tiempo de 

transporte de un lugar a 

otro.

4.3.1  APORTE TEÓRICO CONCEPTUAL.

Accesos desde edi�caciones y aceras. Accesos desde boulevares y El parque.

Conexiones comerciales de estancia media.

Accesos desde edi�caciones y aceras.
Accesos desde boulevares y El parque.

Comercio.

Comercio.

Metro Línea 1. Metro Línea 2.

Estaciona-
miento 

Distribución

Metro Línea 2.

Aproximación propuesta Metro subterráneo sector El Labrador.

Aproximación propuesta Metro subterráneo sector El Labrador.

Aproximación propuesta Metro subterráneo diferentes sectores de la ciudad.

Estacionamientos Públicos.

Metro.

Comercio.

Av. Amazonas.

Av. 10 Agosto.

Parque del Lago.

Parque del Lago.

Parque del Lago.
ESTACIÓN.

PARQUE 
DEL LAGO.

VÍA

MODO.

USUARIO.

VÍA.

Asfalto, ferrovía, 
ciclovía, boulevar.

Asfalto, ferrovía, 
ciclovía, boulevar.

Equipamientos, 
diversión, canchas.

Auto, bus, metro, 
bicicleta, caminando

Peatón, ciclista, 
conductor, adultos 
mayores, familias, 
niños, etc

RELACIONES DEL ENTORNO CON LA ESTACIÓN INTERMODAL DE METRO SUBTERRÁNEO.
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- Servicios de toda clase.
   - Comercio.
   - Comida
   - Recreación
   - Salud
  - Etc

- Caminando.
- Bicicletas.
- Transporte público.
- Automóviles.
- Taxis.

- El Parque.
- Residencias.
- O"cinas.
- Equipamientos.

4.3  JUSTIFICACIÓN.

RELACIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMODAL DE METRO SUBTERRÁNEO 
CON PROYECTOS PROPUESTOS DENTRO Y FUERA DEL PARQUE DEL 

COMO ACCEDO A LA ESTACIÓN DE METRO? ENTORNO INMEDIATO A LA ESTACIÓN DE METRO

USUARIOS PARA LA ESTACIÓN DE METRO?
ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTACIÓN
DE METRO

- Adultos mayores.
- Discapacitados.
- Adultos.
- Familias.
- Adolescentes.
- Profesionales.
- Público en general.

4.3.2  RELEVANCIA SOCIAL.

RUTA PRINCIPAL DEL METRO
SALIDA DE TRANSPORTE INTERMODAL
MOVILIDAD PEATONAL
CONEXIÓN EQUIPAMIENTOS 
PROPUESTOS

LOTES EN VENTA

OFICINAS / COMERCIO / VIVIENDA

LOTES QUE SE MANTIENEN: OFI/COM/VIV

LOTES QUE SE MANTIENEN: RESIDENCIA

RESIDENCIA

N

7
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EDIFICIOS 
DE VIVIENDA
LOTES DE VENTA
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DE ARTE
CENTRO 
COMERCIAL
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ESTACIÓN
INTERMODAL
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SUBTERRÁNEO

ARCHIVO
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 ÁGORA

RUTA PRINCIPAL DEL METRORUTA PRINCIPAL DEL METRORUTA PRINCIPAL DEL METRORUTA PRINCIPAL DEL METRORUTA PRINCIPAL DEL METRORUTA PRINCIPAL DEL METRORUTA PRINCIPAL DEL METRORUTA PRINCIPAL DEL METRORUTA PRINCIPAL DEL METRO

SUBTERRÁNEOSUBTERRÁNEOSUBTERRÁNEOSUBTERRÁNEOSUBTERRÁNEO

LOTES QUE SE MANTIENEN: RESIDENCIA
IDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODALIDA DE TRANSPORTE INTERMODAL
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4.4.1 ESTACIÓN INTERMODAL DE METRO SUBTERRÁNEO.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN

TEORÍA

NIVEL ARQUITECTÓNICO

*Escencia del proyecto.

*Como se dan las activi-

dades.

*Como se relacionan y 

funcionan entre si.

*Análisis de servicios dentro 

de la ciudad especializados 

o no en cuanto al tema de 

trabajo.

*Sistemas constructivos que 

aporten a la factibilidad del 

proyecto.

URBANO TECNOLÓGICO

REALIDAD

PRÁCTICA

4.4 DELIMITACIÓN

NIVEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL

FÍSICO NATURAL:

 -Topografía

 -Vistas

 -Vientos

 -Soleamiento

FÍSICO ARTIFICIAL:

 -Análisis ciudad

 -Análisis del sector

 -Ubicación

 -Límites

 -Transporte relacionado

*Análisis de las actividades 

principales propuestas en el 

sector de estudio.

*Definición del grupo social 

al cual va a ser destinado el 

proyecto.

*Definición del nivel 

económico del grupo a 

servir.

MEDIO SOCIO-ESPACIAL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

NIVEL REPERTORIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

FORMATIVOS:

 -Aporte Funcional.

 -Aporte  Interior de

 ambientación.

 -Aporte tecnológico.

TIPOLÓGICOS:

 -Aportes conceptuales.

4.5  ALCANCE

PLANTAS.

IMPLANTACIÓN.

CORTES.

DETALLES.

RENDERS.

PLANOS

ENTREGA DE:

MAQUETA

Plantas.

Cortes. Renders.

Detalles.
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4.7 DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO.

4.6  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS.

Cubrir las necesidades de terminales y 
transporte público de la zona.

Disminución de vehículos privados.

Conectar y fortalecer los sistemas de 
transporte público existente dentro de la 
ciudad.

4.6.2  OBJETIVOS ESPECÍCIFOS4.6.1 OBJETIVOS GENERALES

ACCESIBILIDAD

Generar un hito en la 
movilidad de la ciudad.

Adaptarse al entorno 
urbano brindando 
mayor accesibilidad.

Replantear la movilidad 
del sector.

Un punto de encuentro 
y accesibilidad al 
parque equipamientos 
dentro de el.

ESPACIAL

CONEXIÓN AL 
PARQUE

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Distribución clara y 
directa de sus espacios 
internos. 

Integración de la 
Estación Norte del 
Trolebus.

Conexiones intermo-
dales de transporte 
público.

Fomentar las integracio-
nes visuales con el 
parque y sus equipa-
mientos en el nivel 0 0 
del proyecto.

Mantener una conexión 
integrando y 
respetando el contexto 
verde del parque intro-
duciendolo al proyecto.

VOLUMÉTRICO

Implementación de 
tecnologías y aspectos 
sustentables 
(ventilación natural, 
iluminación natural, 
etc).

URBANO ARQUITECTÓNICO TECNOLÓGICOOBJETIVOSOBJETIVOS

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14

1 Etapa de inves gación

2 Teoría

3 Realidad (medio sico, social-espacial)

4 Prác ca referentes (sistema funcional, conceptual, tecnico)

5 Hipótesis cognosci vas

6 Etapa de Conceptualización

7 Reconceptualización

8 Hipótesis Proposi vas

9 Proyecto conceptual (urbano, arquitectónico, tecnológico)

10 Programación

11 Análisis funcional del proyecto conceptual

12 Diagramas de relaciones

13 Ponderación del terreo

14 Propuesta desarrollo de tres alterna vas del plan masa

15 Cali cación de las alterna vas, u lizando una matriz de selección

16 Determinación de la alterna va elegida

TRABAJO A REALIZARSEN°
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4.8 CRONOGRAMA.

PRIMERA ETAPA OBJETIVOS GENERALES DEL TEMA

RECOLECCION DE INFORMACION GRAFICA Y ESCRITA

DETERMINACION DE LA PROBLEMATICA

CONOCER LA REALIDAD EXISTENTE DE LAZONA

PROPUESTA IDEAL

SEGUNDA ETAPA DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS GEN.DEL HAT ANTECEDENTES REFERIDOS AL HAT

TERCERA ETAPA

DELIMITACION Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INVESTIGACION JUSTIFICATIVO DEL TEMA

SINTESIS Y CONCLUSIONES

CUARTA ETAPA INVESTIGACION 1. TEORIA

QUINTA ETAPA

SINTESIS URBANA

TRABAJO A REALIZARSE

DETERMINACION DE LA PROBLEMATICA

5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25

ASPECTOS HISTORICOS

ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS

ASPECTOS IDEOLOGICOS

ASPECTOS POLITICOS

ASPECTOS JURIDICOS

TEORIA SOBRE EL HAT

ASPECTOS TECNICOS

SOPORTES POSIBILITANTES

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CONCEPTOS, CRITERIOS, ETC

NORMATIVA APLICABLE

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS

FEBRERO

1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA4SEMANA

DICIEMBRE ENERO

1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA
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5.  CAPÍTULO V_ TIT_ Investigación 
 
 5.1 Teoría

 5.2 Filosofía, Metodología, Soporte

 5.3 Realidad

 5.4 Práctica



CAPÍTULO V_ TIT_  Investigación.

5.1  TEORÍA.

29

Es el punto final e inicial de recor-

ridos largos, de los diferentes 

tipos de transportes a integrar, las 

cuales son instalaciones en 

donde se almacenan y se da 

mantenimiento a las unidades de 

transporte así como también se 

brindan diversos servicios a sus 

usuarios.

Terminal De Transporte Intermodal

Es un sistema en el que dos o más 

modos de transporte intervienen en la 

movilización de personas o mercancías 

de forma integrada en una cadena de 

transporte puerta a puerta.

Ha evolucionado a lo largo de la historia 

hasta convertirse en el medio habitual de 

desplazamiento de la mayoría de perso-

nas en donde las terminales de trans-

porte son las que cuentan con grandes 

conglomeraciones de usuarios que recor-

ren las ciudades de uno a otro punto.

TRANSPORTE TERRESTRE

 Los elementos principales

Transporte Público

Transporte Privado

5.1.1 TRANSPORTE PÚBLICO:

Transporte en el que los pasajeros o usuarios com-

parten un mismo medio de movilización que está 

disponible para todo el público que lo requiera. 

Demanda de personas o pasajeros que 

requieran desplazarse de un lugar a 

otro y la oferta está en los vehículos 

que los movilicen.

Las personas en un vehículo 

privado son la demanda y las 

vías serán la oferta. 

* Transporte marítimo y fluvial:
– Catamarán 

– Lancha colectiva 

– Góndola.

* Transporte aéreo:

* Transporte terrestre:

Taxi.

velocidad.

 La movilidad en las grandes ciudades del siglo XIX 

surge como consecuencia de la migración campo-

ciudad. En la década del 60 de este siglo, se genera un 

considerable incremento poblacional en las principales 

ciudades con la población que comienza a trasladarse 

desde los medios rurales a uno urbano, generando en 

las urbes nuevas necesidades de crecimiento

HISTORIA

QUE ES?

5.1.2 TIPOS DE TRANSPORTE

Transporte IntermodalFunción

bienes u objetos
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5.1.6 TECNOLOGÍA. El aspecto tecnológico ha sido la base del desarrollo 

operativas han obligado a un desarrollo sostenido de 

esa actividad creadora, la cual evoluciona día a día 

con aditamentos técnicos diseñados para mejorar el 

Adaptación del parque vehicular al sistema de 
contenedores

* Edificaciones de grandes dimensiones.

* Comprenden espacios semi-abiertos y cerrados.

* Requieren espacios extensos para áreas exteriores 

* Se define por cuatro zonas: zona pública, zona 

privada, zona exterior y zona de servicio.

* Edificaciones de actividad constante.

* Edificios que funcionan como hitos dentro de un área 

urbana y puntos de vinculación entre ciudades.

* Sirven de intercambio económico entre los centros 

poblados.

Según su Función la 
Terminal de pasaje-
ros se clasifica en:

* Central: es el punto final e inicial de los recorridos.

* De paso: punto en donde la unidad se detiene para 

recoger pasajeros.

* Local: punto donde se establecen líneas que dan 

servicio a determinada zona, los recorridos no son 

largos.

* Servicio directo o expreso: es aquel donde el pasajero 

aborda el vehículo en la Terminal de salida y éste no 

hace ninguna parada hasta llegar a su destino. 

5.1.5 INFRAESTRUCTURA. Para lograr el cometido es variante y debe de someterse 

a un proceso continuo de cambios que permitan adecu-

arla a las necesidades inmediatas que demanda el 

La creación de nuevas terminales para contenedores, 

adquisición de equipos, etc para efectuar la movilización 

dentro de las edificaciones es entre muchos otros el 

principal aspecto de infraestructura que debe de modifi-

carse.

Carriles indicados en vías que 

tienen congestión recurrente.

Justificado cuando el número de usu-

arios es mayor al de personas que utili-

zan la vía en carril convencional, en el 

mismo periodo de tiempo.

* Carriles exclusivos

Promoción de transporte colectivo sin 

ser determinante el cumplimiento de 

determinados volúmenes de tráfico.

5.1.7 LOCALIZACIÓN

GENERALES

ESPECÍFICOS
Considerado en redes principales y 

vías locales colectoras.
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FILOSOFÍA
Es la necesidad de los usuarios de tener un 

lugar en cual se pueda optar por varias opcio-

nes de transporte público que permita transla-

darse de un punto de la ciudad a otro siendo 

también un refuerzo en la movilidad existente 

de la ciudad.

USUARIOS

Público en 
general

Adultos
mayores.

Familias

Profesionales

Estudiantes

-Restaurantes

-Consultorios

-Estaciones
Intermodales

-Locales
Comerciales

ESPACIOS ACTIVIDADES

Son contenedores de actividades los cuales son 

en muchos casos al aire libre con espacios 

amplios los cuales responden a una cierta 

demanda de usuarios y actividades, estos espa-

cios se organizan en base a circulaciones y 

recorridos claros con una señalética específica. 

CONCLUSION:

En la ciudad de Quito nos 

podemos dar cuenta que a pesar 

de existir diversos métodos de 

transporte no existe un lugar en el 

cual todos estos converjan y se 

apoyen unos a otros a pesar de 

que la demanda de transporte y la 

saturación de estos ya lo ameri-

tan.

SOPORTE

-Recreación
-Ocio

-Transporte

-Salud

-Comida

-Comercio
-Área verde

Plataformas reservadas y acondicionamientos para el transporte público. Dic. 2000, Ayuntamiento de Madrid, 

Instrucción vía pública.

Recuperado  Julio 2012 de

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCUrbanismo/Comision%20PGOUM/InstruccionViaPublica/Fi

cheros/fic9.1.pdf

Tabla 1
Anchuras de plataformas reservadas para autobuses

TIPO DE PLATAFORMAS MINIMA (m) RECOMENDABLE (m)

En infraestructuras especí cas 3.75 4.00

Separadas sicamente del resto de carriles 3.50 4.00

Sin separación sica 3.25 4.00

A contracorriente 3.50 4.00

ANCHURAS DE PLATAFORMAS RESERVADAS PARA AUTOBUSES



El transporte público a pesar de no estar en 

tan buen estado y no tener una infraestruc-

tura apropiada es el modo de movilización 

más utilizado en la ciudad, a pesar de que en 

esta existe un número más elevado de 

vehículos particulares.

La mayoría de personas que utilizan el trans-

porte público realizan viajes por estudios y 

trabajo debido a que las rutas de este son 

más accesibles pero el tiempo de traslado no 

es el óptimo.

En la ciudad de Quito la mayor parte de la 

ciudadanía realiza viajes que no son obliga-

dos.

5.3  REALIDAD.

CONCLUSIONES:

Obligada No obligada

63,70% 36,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Patrones de Movilidad

PATRONES
DE

MOVILIDA
D

Estudios Trabajo
Asunto

Personal
Compras Médico

Ocio /
Deporte

Acompaña
r a otra
persona

Otros

32,50% 31,10% 24,30% 4,40% 3,10% 1,60% 1,50% 1,40%

00%
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10%
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20%

25%
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35%
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Bus
conve
nciona
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Auto
par cu

lar

Metro
bús-Q

A Pie

Escolar
o

ins tu
cional
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ales
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a

PORCENTAJE 42,18% 16,41% 15,05% 12,93% 7,99% 3,98% 1,20% 0,25%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

Modo de viajes
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Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4

Estudios 32.50%

Trabajo 31.10%

Asunto Personal 24.30%

Compras 4.40%

Médico 3.10%

Ocio / Deporte 1.60%

Acompañar a otra persona 1.50%

Otros 1.40%

100%

PATRONES DE MOVILIDAD

Obligada 63.70%

No obligada 36.30%

100.00%

PATRONES DE MOVILIDAD

MODO PORCENTAJE

Bus convencional 42.18%

Auto par cular 16.41%

Metrobús-Q 15.05%

A Pie 12.93%

Escolar o ins tucional 7.99%

Taxi 3.98%

Colec vos informales 1.20%

Bicicleta 0.25%

100.0%

MODO DE VIAJES



Esta tabla muestra la diferencia de porcen-

tajes que es ocupado público vs privado y es 

notoria la superioridad del transporte público 

en sus diferentes modos, y aquí se justifica la 

implementación de un transporte público de 

calidad con la respectiva infraestructura.

El transporte de mayor demanda en la ciudad 

es el Trolebús que a pesar de sus múltiples 

automotores ya se encuentra colapsado y aún 

asi sigue funcionando y sirviendo a la ciudada-

nía. Es de vital importancia generar un método 

de transporte que sustente y apoye a las dife-

rentes rutas existentes y que la infraestructura 

a crearse este a corde y prevea la demanda de 

público que lo usará.

Es importante que la infraestructura arquitec-

tónica propuesta conste con los métodos que 

eviten una contaminación al medio ambiente y 

a su vez al público que estará haciendo uso de 

las instalaciones.

5.3  REALIDAD.

CONCLUSIONES:

Figura 
Contaminación atmosférica

Tabla 7
Niveles de las Estaciones Propuestas 2012

Subida Bajada

Quitumbe 0+000 0+137 - 7,24 2 2 2 2 2

Morán Valverde 1+914 2+099 1.777 11,46 2 3 2 - 3

Solanda 4+106 4+249 2.007 17,53 2 1 3 - 3

El Calzado 5+173 5+306 924 15,45 2 1 3 - 3

El Recreo 6+824 6+955 1.518 19,80 3 4 3 2 4

Magdalena 8+688 8+821 1.733 19,20 2 3 4 4 3

Apeadero 24 de Mayo 11+120 11+153 - - 2 2 2 2 2

San Francisco 11+389 11+510 2.568 21,97 3 2 8 8 3

Alameda 13+303 13+461 1.793 19,32 2 3 7 - 3

El Ejido 14+195 14+401 734 16,18 2 4 6 - 3

Universidad Central 15+448 15+581 1.047 24,82 4 2 4 - 3

La Pradera 16+623 16+763 1.042 14,95 2 2 2 - 3

La Carolina 17+551 17+690 788 14,51 2 2 2 - 3

Iñaquito 19+079 19+214 1.389 16,86 2 2 2 - 3

Jipijapa 20+445 20+583 1.231 18,91 3 2 3 - 3

El Labrador 21+550 21+691 967 20,43 3 4 4 4 3

Nº de 

ascensores

Nº de escaleras mecánicas

ESTACIÓN P.K. Comienzo P.K. Final
Distancia entre 

estaciones (m)

Profundidad 

de andén (m)

Niveles de 

la estación

Número de 

accesos
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Tabla 5

Tabla 6 

Trolebús CCN Ecovía Sur Oriental

ETAPAS TRANSPORTE PUBLICO (VIAJEROS) Troncales

45,60% 26,70% 19,70% 8,00%

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5

Etapas Transporte Público (Viajeros)

VIAJES ETAPAS

Uso general 61.90% 67.30%

Escolar y empresa 11.10% 9.20%

Total público 73.00% 76.50%

Auto 23.10% 18.90%

Taxi 3.90% 4.60%

Total Privado 27.00% 23.50%

PÚBLICO

PRIVADO

MOVILIDAD MECANIZADA

Trolebús 45.60%

CCN 26.70%

Ecovía 19.70%

Sur Oriental 8.00%

100.00%

Troncales

ETAPAS TRANSPORTE PUBLICO (VIAJEROS)

Trolebús CCN Ecovía Sur Oriental

ETAPAS TRANSPORTE PUBLICO (VIAJEROS) Troncales

45,60% 26,70% 19,70% 8,00%

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5

Etapas Transporte Público (Viajeros)



El programa existente en la estación Norte 

Trolebús, denota la diferencia de usos y el 

programa existente en el proyecto.

Existe una clara diferencia entre los dos 

proyectos en cuanto a las cantidades del 

programa. Esto es debido a las necesidades y 

estimación de usos de la demanda requerida 

por los usuarios.

CONCLUSIONES:

5.3  REALIDAD.

5.3.2  TRANSPORTE PÚBLICO EXISTENTE EN QUITO

ESPACIO PORCENTAJE DE USO PÚBLICO

Taquillas 5.00%

Comercio 3.00%

Andenes Alimentadores 20.00%

Andenes Trolebús 30.00%

Transferencia Ecovía 20.00%

Comidas 5.00%

Parqueadero Público 10.00%

Parqueadero Buses 7.00%

100.00%

ESTACIÓN NORTE TROLEBUS

ESPACIO PORCENTAJE DE USO PÚBLICO

Taquillas 4.00%

Comercio 10.00%

Andenes Alimentadores 25.00%

Andenes Ecovía 25.00%

Transferencia Trolebús 21.00%

Comidas 3.00%

Parqueadero Público

Parqueadero Buses 12.00%

100.00%

ESTACIÓN NORTE ECOVÍA
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PORCENTAJE DE USO PÚBLICO
ESTACIÓN RÍO COCA ECOVÍA
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5.3  REALIDAD.

TOPOGRAFÍA ESTABILIDAD DEL SUELO. INNUNDACIONES. PLUVIOSIDAD.

USOS DEL SUELO.TRANSPORTE.

Figura 36 
Topografía del sector

Figura 37 
Estabilidad del suelo del sector

Figura 38
Innundaciones del sector

Figura 39 
Pluviosidad del sector

RESIDENCIA

CO ERCIO

EDUCACION

CULTURA

SALUD

RECREATIVO/DEPORT

RELIGIOSO

AD INISTRACION PUB

SEGURIDAD

SERVICIOS

TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

ESPECIAL

IXTO

Figura 40
Transporte del sector

Figura 41
Sistema de actividades del sector
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PLANTA NIVEL PLANTA NIVEL 
ANDENES

CORTE NIVEL ANDEN

5.4.2  ESTACIONES DE AUTOBUS

5.4.1  ESTACIONES DE TREN

UBICACIÓN

UBICACIÓN - PARTIDO ARQ.

5.4  PRÁCTICA.

ESTACIÓN JUÁREZ

Fernando González 
Cortázar

Guadalajara, Jalisco, 

En el centro del parque de la 
Revolución, en  la plaza frente 
al mercado Libertad.

1. Plaza BEnito Juárez
2. Av. Juárez
3. Av. del Federalismo
4. Acceso principal
5. Cuarto de equipo
6. Sala de maniobras
7. Patio de palmeras
8. Teléfonos públicos
9. Sala de Transforma-
dores
10. Primeros auxilios

11. Cuarto de extrac-
ción
12. Andén
13. Área de vías
14. Cisterna
15. Sanitarios
16. Telecomunicacio-
nes
17. Puesto de contro
18. Cuarto de rieles

Escaleras 
peatonales

Escaleras 
eléctricas

PLANTA DE ACCESO

El ingreeso 
principal se 
hace desde la 
plaza central 
por medio de 
escaleras 
peatonales

El ingreso 
principal es 
desde escal-
eras peato-
nales y escal-
eras eléctricas

Rampa de Acceso al 
túnel vehicular
Puente peatonal
Ingreso desde la plaza
Túnel peatonal en 
andenes

PLANTA NIVEL DE LA PLAZA

PLANTA DE CONJUNTO

ESTACIÓN UNIVER-

Gerald Williams, 
Robert Terrell

Seattle, Washington, Estados 
Unidos 1991

CORTE

CORTE
LONGITUDINAL ESTACIÓN WESTLAKE

Ingreso buses

Ingreso 
peatonal desde 
parqueaderos.

SERVICIOS INTE-
GRADOS DE PASAJE 
ZITÁCUARO

Jaime Varón

Dos cuerpos.
primer volumen_ estacionemiento 
público, locales comerciales con 
giros variados.
segundo volumen_ andenes 

carretera mediante el patio de 

-
RESTRE POTOSINA

Jaime Varón

En base a un eje central fortalecido 
por un cuerpo cilíndrico que es la 
circulación principal que comunica 
a dos alas y a la zona de andenes.

PLANTA DE CONJUNTO

1. Vialidad
2. Estacionamiento
3. Locales comerciales exteriores
4. Ambulatorio y sala de espera
5. Taquillas
6. Cafetería
7. Sanitarios

8. Andenes
9. Patio de maniobras
10. Autobuses espera
11. Jardín
12. Carretera
13. Servicios

PLANTA GENERAL

13. Patio de servicio
14. Servicios
15. Oficinas Administrativas
16. Bar cafetería
17. Archivo
18. Área de taxis
19. Estacionamiento público
20. Andenes
21. Patio de maniobras
22. Paquetería
23. Sanitarios Privados

1. Acceso principal
2. Vestíbulo de acceso
3. Ambulatorio
4. Locales comerciales
5. Servicios de cafetería
6. Cafetería
7. Taquillas
8. Área de trabajo
9. Oficinas de apoyo
10. Sala de espera
11. Sanitario Hombres
12. Sanitario mujeres
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5.4  PRÁCTICA.

5.4.3  CIDADE NOVA, 

ARQ_ Giuliano Pastorelli

LUGAR_ Río de Janeiro, Brasil

AÑO DE CONSTRUCCIÓN_ En 

construcción

USO PRINCIPAL_ Estación de 

ACCESOS PEATONALES

CORTE

RELACIONES ESPACIALES_

CORTE TRANSVERSAL
DE LA PASARELA

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL
DE LA ESTACIÓN

Circulación vertical
Circulación horizontal1.- Puente Peatonal

3.- Área técnica Oeste
4.- Área técnica Este

6.- Supervía
7.- Edificio del ayuntamiento
8.- Av. Presidente Vargas
9.- Área de ajardinada
10.- Área de ajardinada
11.- Canal

1.- Puente Peatonal y kioscos

3.- Área operacional
4.- Área Comercial

1.- Plataforma
2.- Área técnica oeste
3.- Área técnica Este
4.- Área ajardinada
5.- Av. Presidente Vargas

6.- Canal
7.- Área ajardinada
8.- Edificio del ayuntamiento

2

1

3 4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3 4

1
2 3

4

5

6

7

8

Figura 42

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/12/14/cidade-nova-estacion-de-metro-y-pasarela-peatonal-brasil/
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5.4  PRÁCTICA.

* Todas las estaciones tienen una longitud de 120m.

* La integración de los elementos de los alrededores de la estación a su interior lo logra medi-

ante la inclusión de referencias de los edificios y lugares de interés por encima del suelo.

* 280 millones de pasajeros anualmente, un promedio de 900.000 pasajeros al día.

* Estaciones que combinan funcionalidad con un diseño impresionante.

*Las pinturas fueron creadas con el mensaje de bienvenido al mundo, donde la 

artista quiso llenar la cueva plasmando la historia de la vida con aves, animales, 

flores, el hombre y la mujer.
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Figura 43

Fuente: 
http://destinolandia.com/plan
o-del-metro-de-munich/

Figura 44

Fuente: 
http://www.escapadase
uropa.com/2007/02/13/
metro-estocolmo--
suecia/

*Estación Galería

*Galería de artes de esculturas, mosaicos, pinturas, instalaciones, inscripciones 

y relieves

*Recorrido de 110 km, 100 estaciones de las cuales 47 son subterráneas y 53 a 

sup.
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5.4  PRÁCTICA.

ARQ_ Christoph Ingen-

hoven.

LUGAR_ Dusseldorf 

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN_ con-

curso 2006.

USO PRINCIPAL_ Estación 

de trenes.

ESTRUCTURA_ hormigón.

5.4.6   ESTACIÓN CENTRAL DE STUTTGART
Es una propuesta para la estación de metro que 

pretende dar a la ciudad espacios públicos y 

mejorar la infraestructura de los ferrocarriles 

mediante una estación enterrada.

*Es un proyecto que presenta un trabajo de sos-

tenibilidad, no solo por el ahorro de energía sino 

que también por la gestión de los recursos, la 

creación de nuevos parques y la integración del 

tejido urbano existente y de edificios antiguos ya 

que la ciudad estaba dividida por las líneas de 

tren.

*Con este proyecto al hundir toda la infraestruc-

tura de los trenes, ambas zonas de la ciudad 

quedan conectadas, generándose nuevas opor-

tunidades para actividades de ocio y para la 

integración de las personas.

* Ubicación en Alemania

* Una de las partes escenciales del 

proyecto es su cubierta de hormigón, la 

hace que la necesidad de acero como 

soporte sea mínimo.

* La cubierta que conecta la 

ciudad creando un nuevo espa-

cio p[ublico, se estructura en 

base a 28 módulos de hormigón 

con un túnel en la base y una 

claraboya en la parte superior, 

que dota a la estación subter-

ránea de una iluminación natural.

Estas claraboyas poseen siste-

mas para controlar la insidencia 

del sol y la ventilación, y poder 

así regular la temperatura inte-

rior.

Este sistema de claraboyas permite 

14 horas de iluminación natural con-

tínua, haciendo un ahorro de energía 

cuantitativo.

* Los terrenos para la intervención de 

las vías y la estación subterránea gen-

eran 100 hectáreas de nuevos espa-

cios públicos, junto a un parque que 

conecta el centro de la ciudad con el rio 

Nekar.

* La estación tiene una longitud de 420 m. y un ancho de 80 m. con una altura de 12 m.

Figura 45
Estación central de Stuttgart
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/11/24/estacion-central-de-stuttgart-christoph-ingenhoven/
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5.4  PRÁCTICA.

 REPERTORIOS TIPOLOGICOS.

CIDADE NOVA, ESTACIÓN DE 

ARQ. GIULIANO PASTORELLI

ESTACIÓN CENTRAL DE STUTTGART ESTACIÓN CENTRAL 
DE BERLIN.

Posibilidad de un puente que facilite 

el acceso peatonal en zonas de 

avenidas principales.

La estructura del puente y la 

relación que este mantiene con 

equipamientos importantes.

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
Conecta edificios importantes 

con su puente que va sobre 

una avenida importante de la 

ciudad.

Puente comercial con accesos 

desde espacios públicos.

Relaciones y distribuciones 

claras y directas que facilitan la 

distribución de usuarios.

Estaciones que combinan funcionali-

dad con un diseño.

El material está sujeto a una serie de 

La integración de los elementos de los 

alrededores de la estación a su inte-

rior lo logra mediante la inclusión de 

referencias de los edificios y lugares 

de interés por encima del suelo.

Calidad de espacios dentro de la 

estación al igual que una referencia 

del lugar en el que se encuentra el 

usuario sobre el suelo.

lugar.

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
En las estaciones se crean espacios para 

el arte haciendo parecer una cueva en la 

que se plasma la historia del lugar.

El material está acorde para brindar sen-

saciones diferentes al usuario.

Galería de artes.

-

saciones  y que se acoplen a las activi-

dades a realizarse dentro de la 

estación.

Creación de una referencia en el 

parque, que a su ves sirva para la 

iluminación natural en el interior.

Controlar la tenperatura y ventilación 

en el interior.

La cubierta que conecta la ciudad 

creando un nuevo espacio público, que 

se estructura en módulos.

Tuneles o claraboyas en la parte supe-

rior, que dota a la estación subterránea 

de una iluminación natural y venti-

lación.

CARACTERISTICAS

Parte del programa arqui-
tectónico.

Arquitectura sostenible.

El concepto traducido en 
la función y aprovecha-
miento del entorno exis-
tente.

La estación de cruce fue 

construida sobre el 

emplazamiento de la 

antigua Estación de 

Lehrte.

Los dos edificios puente 

de la estación están divi-

didos en dos áreas 

funcionales claramente 

diferenciadas.
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6. CAPÍTULO VI_ Etapa de Conceptualización 

 6.1 Conceptualización 
 6.2 Re-conceptualización 
 6.3 Proyecto conceptual 



CAPÍTULO VI_ Etapa de Conceptualización.

6.1  CONCEPTUALIZACIÓN. 6.2  RECONCEPTUALIZACIÓN.

URBANO

ARQUITECTÓNICO

- Contenedores subterráneos que niegan la posibi-

lidad de relación con la ciudad.

público.

- Carencia de espacios que cumplan con las nece-

sidades de una estación de metro intermodal.

- Incorrecta ubicación de estaciones intermodales 

dentro de la ciudad lo que congestionan el flujo 

vehicular en distintas horas del día.

- Dificultad de accesos peatonales hacia estos 

proyectos por vías muy transitadas.

- Adaptación de proyectos en espacios de la ciudad 

que no poseen una buena accesibilidad.

TECNOLÓGICO

- Utilización de materiales no apropiados que su 

vida util es corta y no son estéticos

- Desaprovechamiento de energías naturales.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARENCIAS.

URBANO

ARQUITECTÓNICO

- Espacios que posean una planificación arqui-

tectónica la cual brinde una conexión, relación y 

vinculación directa con la ciudad, generando 

espacios atrayentes y útiles a esta.

- Estaciones que posean un alto grado de 

conciencia en la ciudadanía para el manten-

imiento y conservación estética y que generen 

una buena imágen urbana.

- Localización en áreas urbanas que respondan 

a las necesidades de la ciudad generando un 

aporte a la movilidad en el descongestion-

amiento de estas.

- Generación de espacios públicos vinculantes, 

articuladores y atractores de actividades que 

relacionen a la ciudad con el proyecto arquitec-

tónico.

TECNOLÓGICO

- Implementación de tecnologías que aporten 

con la imagen, el funcionamiento, sostenibilidad 

y confort de usuarios en todo el proyecto.

IDEAL DEL DEBER SER.

URBANO

ARQUITECTÓNICO

- Generar un ingreso significativo de luz al 

proyecto que actue con un sistema de circulacio-

nes amplias que se relacionen y mantengan una 

conexión directa con los espacios servidos.

- Jerarquizar espacios mediante las circulaciones 

que son los ejes conductores del proyecto y hace 

del proyecto una figura urbana que dialogue con 

el entorno.

- Diálogo con el exterior manteniento remates 

visuales direccionando volumenes o circulaciones.

- Conexión por medio de ejes, plazas y circulacio-

nes con proyectos arquitectónicos cercanos a la 

estación intermodal de metro.

- Relación, vinculación y conexión del verde del 

parque hacia el proyecto y la ciudad

- No generar gran impacto visual ya que es la 

puerta de ingreso al parque y posee frente a la 

ciudad también.

TECNOLÓGICO

- Utilización de materiales representativos para cada 

tipo de actividad en los llenos y vacios a presentarse 

para generar distintas sensaciones en los usuarios.

DEBER SER.

41



7. CAPÍTULO VII_ Etapa de Programación

 7.1 Ponderación del terreno      
 7.2 Análisis cualitativo y cuantitativo de las
  actividades
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Figura 47

Análisis del lugar y su entorno inmediato

Fuente: Diagrama realizado por Taller de Arquitectura 9, UDLA 2011-2012.
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7.1  PONDERACIÓN DEL TERRENO

7.1.2  RELACIONES CON:
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7.2  ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS ACTIVIDADES.

7.2.1 PROGRAMA INICIAL

EDIFICIO ESTACIÓN INTERMODAL

ESPACIO M2 CANTIDAD TOTAL

Locales Comerciales 10,00 30 300,00

Servicio medico 10,00 2 20,00

Comunicación 45,00 4 180,00

Taquillas-envios 20,00 8 160,00

Lockers 20,00 1 20,00

Sala de espera 100,00 2 200,00

Seguridad - control 5,00 7 35,00

Baterias sanitarias 30,00 4 120,00

Administración 100,00 1 100,00

Ves bulo 50,00 1 50,00

O cinas Transportes 15,00 3 45,00

Salas de Reunion 12,00 2 24,00

Café Net 75,00 1 75,00

Locales de Comida 15,00 4 60,00

Área de mesas 60,00 1 60,00

Andenes salida 50,00 5 250,00

Andenes llegada 50,00 5 250,00

1949,00

Son espacios amplios con 

relaciones directas entre ellos, 

poseen circulaciones amplias 

tratando de aprovechar la mayor 

can dad de energia solar

EDIFICIO COMERCIAL

ESPACIO M2 CANTIDAD TOTAL

Locales Comerciales 12,00 15 180,00

Agencia Bancaria 290,00 4 1160,00

Locales de Comida 15,00 15 225,00

Área de mesas 100,00 1 100,00

Baterias sanitarias 30,00 4 120,00

Hall Principal 20,00 1 20,00

1805,00

Espacios complementarios al uso 

principal del proyecto en los 

cuales se generan espacios de 

recreación internos.

ÁREAS EXTERIORES

ESPACIO M2 CANTIDAD TOTAL

Parqueadero Administra vo 12,50 10 125,00

Parqueadero Público 12,50 150 1875,00

Parqueadero Motos 3,75 10 37,50

Parqueadero Bicicletas 1,30 10 13,00

Parqueadero Discapacitados 12,50 10 125,00

Plaza de taxis 12,50 10 125,00

2300,50

Espacios complementarios al 

proyecto que sirven tanto para el 

como parala zona que lo rodea

ÁREAS METRO

ESPACIO M2 CANTIDAD TOTAL

Zona de Mantenimiento 1000,00 1 1000,00

Cuartos de Descanso 6,00 5 30,00

Estacionamientos metro 600,00 1 600,00

Salas de espera 100,00 1 100,00

Baterias Sanitarias 30,00 4 120,00

1850,00

Espacios en el que se desarrolla 

la mayor can dad y ujo 

peatonal los cuales son espacios 

amplios y de calidad.

ÁREA CULTURAL

ESPACIO M2 CANTIDAD TOTAL

Auditorio 1600,00 1 1600,00

Salas de exhibición 300,00 2 600,00

2200,00

Área de recreación y espacios de 

fomento de cultura que se 

desarrollan dentro del proyecto.

Fuente: Recopilaciones de programas.

Tabla 12

Programa Inicial
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7.2  ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS ACTIVIDADES.

7.2.2  DIAGRAMAS DE RELACIONES URBANAS.

N

ejes peatonales

CENTRO DE 
CONVENCIONES

VIVIENDAS

VIVIENDAS

ESTACIÓN 
INTERMODAL

OFICINAS

OFICINAS

CENTRO
HOTELERO

ejes vehiculares

El parque se toma 
parte del terreno

Intercambio y 
relación de 
actividades

relación directa con el Parque del Lago

VIVIENDAS

OFICINAS VIVIENDAS

OFICINAS

RELACIÓN CON EL PARQUE, Y LA CIUDAD.

N

RELACIÓN CON EL PARQUE

relación semidirecta con Viviendas, oficinas, 
centro Hotelero, Centro de Convenciones.

El proyecto posee dos frentes importantes a considerar.

1. La ciudad  2. El parque del Lago

Mantener la relación verde con el parque a pesar de estar 

atravezado por una vía de conexión

N

Al ser el terreno elegido un punto de convergencia de dos vias 

importantes de la ciudad como la Av. Río Amazonas y la Av. Galo 

Plaza se vuelve un punto llegada y salida de la acumulación de 

personas de esta zona.

N

N

7

ENTORNO INMEDIATOGENERACIÓN DE UN EJE DE REMATE EN LA 
MOVILIDAD

ESCALA DE RELACIONES

ESTACIÓN 
INTERMODAL 
DE METRO 
SUBTERRA-
NEO

PARQUE

CIUDAD

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Las edificaciones cercanas pueden ser consideradas 

barreras arquitectónicas debido a la sombra que 

ejercen sobre el terreno.

Altura : 17 Pisos

Altura : 12 Pisos

Altura : 8 Pisos

Altura : 15 Pisos

Altura : 25 Pisos

PARQUE 
DEL LAGO
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7.2  ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS ACTIVIDADES.

7.2.2  DIAGRAMAS DE RELACIONES URBANAS.

CONEXIONES PEATONALES

Distribución de actividades dependiendo la ubicación y accesos.

7

Se crean puentes conectores hacia la Estación 

Intermodal de Metro.

El terreno en el cual se encuentra implantado la 

propuesta del proyecto de la Estación Intermodal de 

Metro subterráneo tiene una clara y directa relación 

con frentes hacia el Parque del Lago por lo cual se 

pretente mantener dicha relación y a su vez generar 

una extención del parque hacia la ciudad atrave-

zando el proyecto ya sea a travez de ejes peato-

nales o caminerias así como también con plazas 

duras hacia el parque. Se cose el terreno de la estación intermodal con el parque para 

mantener una vinculación por medio de plataformas verdes elevadas

ZONA
COMERCIAL

N

7

ZONA
GAS-
TRONÓMICA

ZONA
TRANSPORTE

VIVIENDA Y
COMERCIO

OFICINAS Y
COMERCIO

N

7

RELACIÓN CON EL PARQUE. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES CONCLUSIÓN URBANA

N

El proyecto sirva como un punto de exparcimiento del área 

verde del parque hacia el resto de la ciudad.

Ejes verdes actuales de la zona de estudio que se prolongaran 

para cumplir con el objetivo anterior.

N

EJES VERDESGENERACIÓN DE UN EJE DE REMATE EN LA 
MOVILIDAD

CIUDAD

CIUDAD CON MAS VERDE

TERRENO PARQUE CENTRO DE 
CONVENCIONES

7

VÍA

2

346

7

1
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7.2  ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS ACTIVIDADES.

7.2.3  ANÁLISIS DE RELACIONES ARQUITECTÓNICAS.

7.2.4  FLUJOGRAMAS DE RELACIONES ARQUITECTÓNICAS.

Acceso desde la vía

Pasarelas elevadas o 
subterráneas

Circulaciones horizontales 
o verticales

Torniquetes

Andén

Paradero de transporte 
público

Pasarelas para cambio 
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Taquillas Comercio

Plaza de estacionamiento
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FLUJOGRAMA PRINCIPAL DE LA 
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Figura 48

Flujogramas de relaciones arquitectónicas

Fuente: Eciclopedia Plazola, estaciones de metro



8. CAPÍTULO VIII_ Etapa de Propuesta

 8.1 Alternativas Plan masa 



CAPÍTULO VIII_ Etapa de Propuesta

8.1  ALTERNATIVAS PLAN MASA

PARQUE DEL LAGO

PARQUE DEL LAGO

PARQUE DEL LAGO

Ciudad

h= 51 m.

h= 0 m. h= 15 m.

Proyecto Centro de
Convenciones

1. IDEA VOLUMÉTRICA

Proyecto que brinda una integración y 

una puerta de acceso al parque sin 

barreras visuales

Genera espacio libre entre edificaciones de 

la ciudad y las propuestas dentro del 

parque.

Se genera mayor actividad en todo el 

proyecto dando vida a todas las 

zonas.

Control con mayor facilidad de luz natural, e 

implemetación de luz natural en lugares estricta-

mente necesarios

ingresos deprimidos, no se diferencia 

claramente por donde se tiene que 

acceder.

Hay un juego volumétrico el cual puede 

aprovecharse para generar visuales del 

parque sobre el proyecto.

El área verde forma parte del proyecto 

ya que se vuelven losas verdes 

accesibles.

Secciona las actividades sin generar 

actividad en todo momento.

La temperatura generada por la luz solar es 

alta y se genera un efecto invernadero que no 

es utilizable en el proyecto

Acceso interesante por la jerarquización 

con la elevación de plataformas.
Volumetría que permite tener plazas 

elevadas jerarquizando ingresos, pero 

limita un espacio verde fluido

Volúmenes con impacto visual  alto, que 

rompe por completo la visualización del 

parque.

Se genera una barrera arquitectónica muy 

fuerte.

El área verde se encuentra fragmentada 

por la presencia de los volúmenes.

Divide el proyecto generando bloques 

de usos distintos sin mantener una 

Ingresos de luz escasos en niveles superiores. Movimiento del volumen para jerarquizar el 

acceso, se vuelve interesante ya que se 

genera una mini plaza interna.

2. RELACIÓN CON EL PARQUE 
Y LA CIUDAD

3. ÁREA VERDE 5. INGRESO DE LUZ 6. JERARQUÍA DE INGRESOS 7. PARQUEADEROS4. PROGRAMA

Los parqueaderos a nivel generan el 

impacto visual que no genera la edificación 

propuesta.

Recolección de aguas lluvias para 

regar la vegetación implantada.

100%

Se privilegia solo a un cierto número de 

vehículos el estar a nivel o subterránea-

mente.

Creación de terrazas verdes que 

eliminan el calor al interior del 

proyecto y a su vez dialoga con el 

parque.

Es más apropiado el desaparecer los vehícu-

los del nivel 0,00 ya que las vías q atraviezan 

el terreno tienen un alto tránsito

Obtener energía solar para que 

aporte al proyecto.

8. AMBIENTAL 1

SI SI SI SI SI SI----

SI SI SI -- -- SI--SI

-- -- SI -- -- SISISI

2 3 4 5 6 7 8

MATRIZ DE 
SELECCIÓN

N

Ciudad

h= 51 m.

h= 30 m. h= 15 m.

Proyecto Centro de
Convenciones

N

Centro de
Convenciones

N

Ciudad

h= 51 m.

h= 5 m. h= 15 m.

Proyecto

100%

50%

50%

N

N

N

Transición de la vegetación para no gererar un 

cambio brusco del parque a la ciudad, ayudan-

dose con los ejes verdes propuestos
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8.1  ALTERNATIVAS PLAN MASA

8.1.1  ALTERNATIVA ELEGIDA Y VARIANTES

La alternativa elegida fue la número 1, con los siguientes variantes;

Se genera mayor actividad en todo el 
proyecto dando vida a todas las zonas.

1. IDEA VOLUMÉTRICA 2. RELACIÓN CON EL PARQUE 
Y LA CIUDAD

3. ÁREA VERDE 4. PROGRAMA

5. INGRESO DE LUZ 6. JERARQUÍA DE INGRESOS 7. PARQUEADEROS 8. AMBIENTAL

Proyecto que brinda una integración y una 
puerta de acceso al parque sin barreras 
visuales

PARQUE DEL LAGO

Centro de
Convenciones

hay un juego volumétrico el cual puede 
aprovecharse para generar visuales del 
parque sobre el proyecto.

N

Ciudad

h= 51 m.

h= 5 m. h= 15 m.

Proyecto

El área verde forma parte 
del proyecto ya que se 
vuelven losas verdes 
accesibles.

Control con mayor facilidad de luz natural, e 
implemetación de luz natural en lugares 
estrictamente necesarios

Se elige esta alternativa y se crean ejes 

de luz para indicar la presencia del 

proyecto subterráneo.

Se propone generar un juego volumé-

trico por rampas para enfatizar los ejes 

de luz y también para dar dinamismo al 

proyecto.

Se convina las dos ideas para generar mov-

imiento al terreno y dar uso a las losas verdes 

propuestas. Y generar la transición entre la 

ciudad y el parque

Se mantiene la idea de esparcir el 

programa para no establecer una 

monotonía dentro del proyecto.

Se establecen ejes de luz a lo largo del 

terreno los cuales aparecen por la mor-

fología de la zona.

Usando las plataformas se generan los 

accesos para orientar a las personas.

Se opta por esta idea ya que se quiere evitar un 

impacto visual tanto con edificaciones como con 

más vehículos de los existentes en esta zona.

Se convinan al máximo posible las 

tres alternativas ambientales para 

aprovechar los recursos naturales que 

poseemos.

Acceso interesante por la jerarquización con la 
elevación de plataformas.

Es más apropiado el desaparecer los vehícu-
los del nivel 0,00 ya que las vías q atraviezan 
el terreno tienen un alto tránsito

100%

N

Transición de la vegetación para 
no gererar un cambio brusco del 
parque a la ciudad, ayudandose 
con los ejes verdes propuestos
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9. CAPÍTULO IX_ Anteproyecto

 9.1 Plan masa a desarrollar      



CAPÍTULO IX_ Anteproyecto

9.1.1  ASPECTO URBANO

9.1.1.1   RELACIONES URBANAS.

9.1  PLAN MASA A DESARROLLAR

Se diferencia claramente que la mayor parte de los usuarios 

del proyecto llegaran en automotores de diferente clase por lo 

que es importante jerarquizar espacios para estos ingresos.

La Jerarquía de equipamientos está generada en base a la 

accesibilidad y necesidad de los usuarios de transportarse 

hacia los diferentes lugares

IMPORTANCIA DE ESPACIOS DENTRO DEL PROYECTO

RELACIONES PEATONALES RELACIONES Y EJES PEATONALES USOS

RELACIÓN ENTRE EQUIPAMIENTOSRELACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAS

vehículos
privados

bicicleta

taxi

caminando

transporte
público

Vivienda

Centro de Convenciones

Centro
Hotelero

Archivo 
Nacional

Parque

Oficinas

La Jerarquía de espacios que estan especificados en el 

programa arquitectónico se genera a través de la nece-

sidad de los usuarios y a través de la importancia del 

proyecto.

Espacios 
Culturales

Parqueaderos

Comercio y 
Servicios

Oficinas

Accesos y 
circulaciones

Estación Intermodal 
y Metro

Flujo peatonal
bajo

Flujo peatonal
medio

Concentración estimada de peatones relacionados a este sector de la 

ciudad y al Parque del Lago

N N

Generación de un núcleo central Repartición de usos en base a la necesisidad y al núcleo central 

Calle Zamora

A
v.

 G
al

o 
Pl

az
a 

La
ss

o

A
v.

 A
m

az
on

as

Av. Am
azonas
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Intermodal 
Oeste

Intermodal 
Este

Metro

Parqueaderos Subterráneos 
de la Estación Intermodal de 
Metro Subterráneo.

Flujo peatonal
alto



9.1.1  ASPECTO URBANO

9.1.1.2  EL LABRADOR

VÍAS Y DIRECCIONES EXISTENTES SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMAPUNTOS DE CONFLICTO EXISTENTES

CONCLUSIÓN

Se elimina el intercambiador del Labrador mante-

niendo las Avenidas Río Amazonas y Galo Plaza en 

un mismo nivel, manteniendo los mismos cruces 

pero con un sistema inteligente de semaforización. 
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9.1.1  ASPECTO URBANO

9.1.1.3  DETERMINACIÓN DE FLUJOS Y EJES

EJES DETERMINANTES DEL PROYECTO CATEGORIZACIÓN DE EJES

OPCIONES DE ACCESOS DEL TRANSPORTE PÚBLICOFLUJOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

N

N

Direccionalidad de los usos en relación a la ciudad y la necesidad de 

abarcar más área con el tranporte público

NOTA: se toma a consideración que las vías son subterráneas y los accesos deben ser sin cruces del transporte y la opción 

número 4 es la que cumple de una mejor manera y más directa con estas observaciones

Flujo Metro

Flujo 
Intermodal 
Oeste

Flujo Intermo-
dal Este

N N N N

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4
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Calle Zamora

A
v.

 G
al

o 
Pl

az
a 

La
ss

o

A
v.

 A
m

az
on

as

Av. Am
azonas

Ejes vehiculares.
Ejes Peatonales.
Ejes Visuales.

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

NN N

ORIENTACIÓN ILUMINACIÓN

Calle Zamora

A
v.

 G
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o 
Pl
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a 

La
ss

o
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Av. Am
azonas

Calle Zamora

A
v.

 G
al

o 
Pl

az
a 

La
ss

o

A
v.

 A
m

az
on

as

Av. Am
azonas

Genera ingresos de luz a la mayor parte 

del proyecto.

Ejes de luz con mayor jerarquía en su  tamaño 

para orientar a las personas en subsuelo.

TERCER NIVEL

ACCESOS

Calle Zamora

A
v.

 G
al

o 
Pl

az
a 

La
ss

o

A
v.

 A
m

az
on

as

Av. Am
azonas
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Principales accesos desde los diferentes 

puntos segun los flujos peatonales.



9.1.1  ASPECTO URBANO

9.1.1.4  CONEXIONES PEATONALES EN VÍAS PRINCIPALES

Las necesidades de conexión en el área de 

intervención.

NECESIDAD DE CONEXIÓN     N-S-E-O

Calle Zamora A
v.

 G
al

o 
Pl

az
a 

La
ss

o

A
v.

 A
m

az
on

as

Av. A
m

azonas

Se crean conexiones tanto a nivel de la calle como a 

pasos elevados y a desnivel.

CONEXIÓN     N-S-E-O

Calle Zamora A
v.

 G
al

o 
Pl

az
a 

La
ss

o

A
v.

 A
m

az
on

as

Av. A
m

Los pasos a desnivel que se utilizan para direc-

cionar a las personas hacia el proyecto pueden 

ser usados con conexiones verdes

CONEXIÓN EJES VERDES

Se crean conexiones tanto a nivel de la calle 
como a desnivel.

CONEXIÓN     N-S-E-O

Calle Zamora A
v.

 G
al

o 
Pl
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a 

La
ss

o

A
v.

 A
m

az
on
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Av. A
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Se crean conexiones tanto a nivel de la calle 
como a desnivel.

CONEXIÓN     N-S-E-O

Calle Zamora A
v.

 G
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o 
Pl

az
a 

La
ss

o

A
v.

 A
m

az
o

na
s

Av. A
m

azo

Corredores 
Verdes
Parque Del 
Lago
Terreno 
Estación

CORREDORES VERDES DE LA 
ZONA DE ESTUDIO.

PROPUESTA DE CONEXIÓN PEATONAL BAJO LA 
AV. GALO PLAZA.

CORTE ESQUEMÁTICO PROPUESTA DE CONEX-
IÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA BAJO LA AV. GALO 
PLAZA LASO.

CORTE ESQUEMÁTICO PROPUESTA DE 
CONEXIÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA BAJO 
LA AV. RÍO AMAZONAS.

PROPUESTA DE CONEXIÓN PEATONAL DESDE EL 
PARQUE HACIA EL PROYECTO

CORTE ESQUEMÁTICO PROPUESTA DE CONEX-
IÓN PEATONAL SOBRE LA VÍA PROPUESTA

CORTE ESQUEMÁTICO PROPUESTA DE CONEX-
IÓN PEATONAL SUBTERRÁNEA.

2

346

2828

1

777

N N N N

N

N

7777

Av. Río 
Amazonas

Proyecto 
Estación

Parqueade-
ros públicos

Av. Galo 
Plaza Laso

comercio alimentos

Proyecto 
Estación

Proyecto 
Estación

Parque del 
Lago

Vía Propuesta

Proyecto 
Estación

Parque del 
Lago

Vía Propuesta

parque terrenoconexión

54



9.1.2  ASPECTO ARQUITECTÓNICO

9.1.2.1   DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL

Se eligen 3 tipos de convinaciones de 

puntos fijos para escaleras de emergen-

cia y ascensores.

Tipos de puntos fijos de escaleras eléc-

tricas respecto al núcleo central.

Pruebas de ubicación de 

puntos fijos respecto al 

proyecto.

Levantamiento de las plataformas del terreno según accesos.

Aberturas de los ejes para ingresos de luz.

Mantener un núcleo central de 

ingreso de luz que aporta a todo el 

proyecto.

PUENTES CONECTORES PRUEBAS DE SISTEMAS DE CONEXION

PRUEBAS DE PLATAFORMAS DEL TERRENO.

PRUEBAS DE ABERTURAS PARA LOS EJES DE LUZ

RAMPA CENTRAL

INGRESOS DE LUZ

PRUEBAS DE UBICACIÓN DE PUNTOS FIJOS

SISTEMA DE EMERGENCIA

Cortes Esquemáticos

ESCALERAS ELÉCTRICAS

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3

MAQUETA DE ESTUDIO N° 4

MAQUETA DE ESTUDIO N° 3
IMP. S1 S2 S3 UNIÓN

IMP. S1 S2 S3 UNIÓN

IMP. S1 S2 S3 UNIÓN

MAQUETA DE ESTUDIO N° 5

taformas del terreno según accesos.
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9.1.2  ASPECTO ARQUITECTÓNICO

9.1.2.2  DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA FINAL POR PLANTAS

N N N N N

NIVEL 0,00

PROGRAMACIÓN

SUBSUELO 1 SUBSUELO 2 SUBSUELO 3 SUBSUELO 4

N 0.00
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Ex tr as Áreas de exhibición abiertas

Plazas de estacia media

Plazas de estancia

Plazas de contemplación

Graderíos

ÁREA ABIERTA

Á
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a 
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ENTREPISO 3m

SUBSUELO 1     N -3.00

C
an

d
ad

Á
re

a 
to

ta
l

Parqueadero Administra vo 16 200.00

Parqueadero Público 282 7775.00

Parqueadero Motos 20 33.80

Parqueadero Bicicletas 20 20.40

Parqueadero Discapacitados 13 195.00

PARQUEADEROS

P
A

R
Q

U
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D
ER

O
S

ENTREPISO 6m

SUBSUELO 2     N -6.00

C
an

d
ad

Á
re

a 
to

ta
l

Taquillas / Información 1 17.68

Control de acceso y salida 1 336.83

Andenes salida 2

Andenes llegada 2

Parqueaderos y mantenimiento 16 644.16

Pa o de maniobras 1 825.44

Mantenimiento buses 1 465.47

Cuartos de descanso 8 157.50

Baterias Sanitarias hombres 1 72.15

Baterias Sanitarias mujeres 1 65.11

Taquillas / Información 1 20.97

Control de acceso y salida 1 457.50

Andenes salida 3

Andenes llegada 3

Parqueaderos y mantenimiento 15 603.90

Pa o de maniobras 1 1020.47

Mantenimiento Buses 1 302.31

Cuartos de descanso

Baterias Sanitarias hombres 1 16.70

Baterias Sanitarias mujeres 1 16.22

Locales comerciales 3 116.52

Restaurantes 8 965.95

Bodegas 10 310.90

Área de descarga de productos 1 361.35

Cuarto de Técnico 1 26.26

Cuarto de Seguridad 1 58.07

Baterias Sanitarias hombres 2 48.33

Baterias Sanitarias mujeres 2 53.81

C/B Cuarto de Bombas 1 58.14

Gerencia 1 41.96

O cinas Administra vas 1 67.87

O cina control de Personal 2 53.86

Sala de Juntas 2 44.68

O cinas transportes 4 57.18

O cina de contabilidad 2

O cina auditoria 2

O cina Jefe de personal 2

Cubículos contabilidad 1 57.72

Centro de computo 1 3.00

Archivo 1 2.90

Baterias Sanitarias hombres 1 9.42

Baterias Sanitarias mujeres 1 8.28

329.70
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IN
TE

R
M

O
D

A
L 

O
ES

TE

SUBSUELO 2     N -12.00

C
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Á
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a 
to
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l

Sala de espera generales 1 189.90

Sala de espera llegada 1 199.50

Sala de espera generales 1 149.40

Sala de espera llegada 1 238.00

Locales comerciales 16 150.88

Baterias Sanitarias hombres 1 48.33

Baterias Sanitarias mujeres 1 53.81

Plazas de exposición 2 212.71

Plazas comerciales 2 251.25

Auditorio 1 176.20
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ÁREA INTERMODAL

SUBSUELO 2     N -20.00

C
an
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Á
re

a 
to

ta
l

Andenes salida 1

Andenes llegada 1

Zonas de espera 2 985.82

Cuartos de descanso 6 76.61

Área de Lockers 1 88.33

Cuarto técnico 1 121.60

Baterias Sanitarias hombres 1 52.62

Baterias Sanitarias mujeres 1 50.87

Cuarto de Bombas 1 93.31

Cisterna 1 58.14

Cuarto de medidores 1 86.10

Cuarto de Iluminación 1 117.50

Cuarto de ven lación mecánica 1 92.37

Cuarto de mantenimiento 1 97.16

Bodega 1 105.50

1743.63
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M
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ÁREA METRO

ÁREA TOTAL PROYECTO (subterráneo) 13321.26

ÁREA TOTAL PARQUEADEROS 8224.20

21545.46
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SUBSUELO 1 SUBSUELO 2 SUBSUELO 3 SUBSUELO 4

9.1.3. DESARROLLO DEL PROYECTO

9.1.3.1  DIAGRAMAS DE CIRCULACIONES
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9.1.3.2  DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
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acceso

acceso

salida

salida

Se proponen ingresos y salidas sin cruces para evitar el congestionamiento vehicular.

En el  caso dee la intermodal Oeste  se toma  parte del parque para crear la salida del transporte público, y en la 

intermodal Este se lo toma para crear el acceso y la salida se genera un carril expreso para buses en la Av Galo Plaza

La dirección del metro se ubica en sentido Norte-Sur y Sur-Norte (ambas 

direcciones), está planteada para un crecimiento a futuro hacia el Norte de 

la ciudad que continúe abasteciendo dichos sectores. 
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10. CAPÍTULO X_ Láminas Técnicas

 10.1 Componente Urbano
 10.2  Componente Arquitectónico 
 10.3  Imágenes del Proyecto
 10.4  Componente Tecnológico
 10.5  Componente Estructural
 10.6  Componente Medio Ambiental



ESCALA: indicada SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Planteamiento de�nitivo de la 
propuesta

LAMINA: URB 01

Escuela de Arte

Oficinas Comercio 
Vivienda

Albergue

Residencia

Centro de Comercio

Albergue

Lotes Actuales

Parque 

Equipamiento 
del parque

Bosque

Centro Hotelero

Parqueadero
publico/Comercio

Parqueadero
público/oficinas

Estación Intermodal 
de Metro Sub.

Lotes que se 
mantienen

Lotes en venta

GRILLA 15M X15M

GRILLA

UBICACIÓN Y VISTA DE EDIFICACION

ASOLEAMIENTO

ASOLEAMIENTO UN 50% EN LAS EDIFICACIONESO UN 50% EN LAS EDIFICACIONES

TIPOLOGÍA 

NO CREAR BARRERAS VISUALES
FORMA DE OCUPACION AISLADA

EDIFICIONES ALTAS

EDIFICACIONES BAJAS

28

3060 m2 area privada

57375 m2 area edificada

A

VENIDA PRINCIPAL

ca
lle

 s
ec

un
da

ria

ca
lle

 s
ec

un
da

ria

TIPOLOGÍA DE MANZANA

ESTE MODELO DE MANZANA PUEDE CAMBIAR 
SEGÚN LA MANZANA QUE ESTE IMPLANTADA.
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ESCALA: indicada SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Tratamiento del espacio ppublico, 
integracion urbano-arquitectonica

LAMINA: URB 02

Esc: 1:300

Esc: 1:300

1. Puente peatonal conector 
parque-proyecto.

2.  Corte Tipo de Accesos de 
Taxis al Proyecto.

PSC - 386

7,5 4 91,5

1.   

Boulevard Proyecto Boulevard Parque del 
Lago 

Ciclo Vía Ciclo Vía Plaza Taxis Calle A Calle A 

1.   

Boulevard Boulevard Puente Peatonal conector parque-proyecto Puente Peatonal conector parque-proyectoProyecto Parque del 
Lago 

Ciclo Vía Ciclo Vía Calle A Calle A 

1.

2.

PSC - 386



ESCALA:   1:150 SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Tratamiento del espacio ppublico, 
integracion urbano-arquitectonica

LAMINA: URB 03
1.     Corte Tipico
 Boulevar -Calle A

10

PSC - 386

PSC - 386

20 1,51 7,5

Boulevard Proyecto Boulevard Parque del 
Lago 

Ciclo Vía Ciclo Vía Calle A Calle A 

1.



ESCALA:   1:150 SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Tratamiento del espacio ppublico, 
integracion urbano-arquitectonica

LAMINA: URB 04

1.  Sentido Vial

2.  Vía Expresa Buses.

3.  Cruce tipo Av. Río Amazonas 
y Av. Galo Plaza

4. Corte Av. Galo Plaza

5. Corte Av. Río Amazonas

Sentido Vial

a

a’

b’

b

SALIDA AL CARRIL EXPRESO DE BUSES EN LA AV. GALO PLAZA LASO 

Cruce de vías, Av. Río Amazonas y Av. Galo Plaza

PSC - 386PSC - 386

Av. Galo Plaza Av. Galo Plaza Ciudad

3.

5.

4.

2.
1.

Vía Expresa Bus Boulevard Proyecto

Av. Río AmazonasAv. Río AmazonasCiudad Boulevard Proyecto

PSC - 386



ESCALA: s/e SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO:  Implantacion del Proyecto LAMINA: ARQ 01

1. Ingresos Peatonales
2. Ascensores
3. Escaleras de emergencia
4. Plaza exterior de espectaculos
5. Plazas elevadas

6. Puente conector al parque
7. Boulevard
8. Parqueaderos publicos subterraneos.
9. Parque del Lago
10. Ingresos - Salidas Buses
11. Plazas taxis
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Andenes llegada y salida del Metro

Andenes llegada y salida del Metro

Andenes llegada y salida del Metro

ESCALA: s/e SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Perspectivas del proyecto LAMINA: PERS 01



Andenes llegada y salida del Metro

Andenes llegada y salida Estacion Intermodal

Andenes llegada y salida Intermodal

ESCALA: s/e SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Perspectivas del proyecto LAMINA: PERS 02



vista hacia los restaurantes

vista exterior hacia plazas elevadas

vista hacia los torniquetes

vista desdem los andenes del metro

ESCALA: s/e SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Perspectivas del proyecto LAMINA: PERS 03



Ingreso Oficinas

Sala de Juntas Oficinas Tipo

Recepción oficinas

ESCALA: s/e SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Perspectivas del proyecto LAMINA: PERS 04



Oficina Administrativa Tipo

Cubículos Tipo Cafeterías Tipo

Cubículos Contabilidad

ESCALA: s/e SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Perspectivas del proyecto LAMINA: PERS 05



Boulevard Av. Galo Plaza Laso

Accesos hacia la estacion

ESCALA: s/e SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Perspectivas del proyecto LAMINA: PERS 06
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RUBROS UNIDAD CANT. ESPECIFICACIONES TECNICAS OBSER.

TRABAJOS PRELIMINARES

Limpieza del terreno
m2

1308.87
Herramienta menor y maquinaria 
pesada gallineta

Replanteo m2 1308.87 Tiras 2.5 x 2.5 x 250

Bodegas y oficina de obra m2 16.00

Tabla encofrado 30cm ;                         
tiras 2.5 x 2.5 x 250 ;                               
clavos ;                                                     
pingos ;                                                     
zinc ;                                                          
viga de eucalipto 15 x 15,                      
alfajía 7 x 7 x 250

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbanque a mano m3 1308.87 Herramienta menor
Nivelación de terreno m2 1308.87 Teodolito

Excavación profunda y desalojo m3 1308.88
Herramienta menor ;                               
volqueta, maquinaria pesada

Compactación m3 1308.89 Vibrador

ESTRUCTURA

Cimentación m3 1308.87

Replantillo: hormigón 140 kg/cm2 , 
concretera;                                               
plintos de H.S.: hormigón 210 
kg/cm2 , concretera

Muros Portantes m3 178.82
Hormigón 210 kg/cm2 ;                          
encofrado muro ;                                     
concretera

Columnas m3 1.20
Hormigón 210 kg/cm2 ;                          
encofradocolumnas ;                              
concretera

Losas m3 26177.40
Hormigón 210 kg/cm2 ;                          
encofrado losa ;                                       
concretera

Impermeabilización de cubierta m2 1308.87
Asfalm e=3mm ;                                      
herramienta menor

Escaleras m3 4.08
Hormigón 210 kg/cm2 ;                          
encofrado escaleras ;                             
concretera

MAMPOSTERIA 

Mamposteria de bloque 15 cm PB m2 245.98

Bloque carga 15 x 20 x 40 ;                   
mortero cemnto arena 1 : 6 ;                  
andamios ;                                               
herramienta menor

RECUBRIMIENTO PAREDES

Enlucido m2 468.22
Mortero: cmto : cmta : arena 1 : 1 : 
6.     e= 10cm

Estucado m2 468.22 Mortero: cmto : cmta : arena 1 : 1 : 6
Cerámica m2 185.28

Pintura interior m2 468.22

pintura latex ;                                            
lija ;                                                           
cemento blanco ;                                     
yeso ;                                                        
herramienta menor

Pintura exterior m2 614.64

pintura latex ;                                            
lija ;                                                            
cemento blanco ;                                     
yeso ;                                                        
andamios ;                                               
herramienta menor

RECUBRIMIENTO DE PISOS

Ceramica para piso m2 68.39

cerámica Graiman ;                                
mortero cemento arena 1 : 3 ;               
litopon ;                                                     
cemento blanco

Porcelanato Interior m2 1111.01

cerámica Graiman ;                                
mortero cemento arena 1 : 3 ;               
litopon ;                                                     
cemento blanco

CARPINTERIA
Ventanería de aluminio S200 y vidrio claro 6-
8mm

m2 70.82
perfiles de aluminio de diferente 
grosor de acuerdo al uso h=2m

Puertas interiores Chapa Madera 0.90 u 24.00 lacadas, con tapamarcos
Puerta principal Chapa Madera y Vidrio 1,2 u 2.00 lacada con tapamarco y vidrio
Puertas baños Metal/Aluminio 0.70 u 10.00
Cerraduras Interiores u 2.00
Cerraduras Exteriores u 2.00

Pasamanería Interior Acero Inox/Metal m 13.33
pasamano hierro  ;                                  
thinner comercial ;                                   
herramienta menor

INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de distribución 40 ptos GE u 1.00 uno en zona de oficinas
Salidas iluminación: 12 pto 105.00
Piezas eléctricas VETTO PLATA u 52.50
Lámparas pto 4.00 Lámpara 2x40W fluorescente industrial RS.
Iluminación exterior u 45.00

INSTALACIONES TELEFONICAS/ESPECIALES

Numero de Líneas pto 22.00

tubo conduit 1/2 x 3m ;                            
alambre telefónico AWG 2 x 20 ;          
unión EMT 1/2 ;                                       
caja 40x30

Internet pto 20.00
cable coaxial ;                                          
tubo PVC liviano 1/2

TV Cable pto 5.00

tubo conduit 1/2 x 3m ;                            
cable coaxial ;                                          
unión EMT 1/2 ;                                       
caja rectangular baja

Sonido pto 6.00
tubo conduit 1/2 x 3m ;                            
unión EMT 1/2 ;                                       
caja rectangular baja

INSTALACIONES AGUA POTABLE

Agua fría Material pto 27.00

tubo HG 1/2 x 6m ;                                  
permatex ;                                                
llave de control de 1/2 ;                           
unión PVC 1/2 ;                                       
neplo PVC 1/2 ;                                       
codo PVC 1/2 x 90 ;                               
Tee PVC de 1/2 ;                                    
herramienta menor

Agua caliente Material pto 1.00

tubo PVC 1/2 x 6m ;                                
permatex ;                                                
llave de control de 1/2 ;                           
unión PVC 1/2 ;                                       
neplo PVC 1/2 ;                                       
codo PVC 1/2 x 90 ;                               
Tee PVC de 1/2 ;                                    
herramienta menor

Calentamiento u 1.00

caldero de 3 a 5 hp ;                               
válvula check 1/2 ;                                   
universal PVC 1/2 ;                                 
codo PVC 1/2 ;                                        
tee PVC de 1/2 ;                                     
neplo PVC 1/2

Cisterna Comunal/Individual m3

INSTALACIONES SANITARIAS

Red y desagues m 179.75

tubería PVC 110 mm x 3m;                    
polipega ;                                                 
polilimpia ;                                                
herramienta menor

Cajas de revisión u 3.00

mortero cemento arena 1 : 5 ;               
mortero cemento arena 1 : 4 ;               
ladrillo mambrón ;                                    
hormigón 140 kg /cm2 ;                          
acero refuerzo 8 - 12 mm ;                     
piedra bola

en subsuelo

GRIFERIA Y SANITARIOS

Inodoro FV firenze estandar blanco u 10.00

inodoro blanco ;                                       
cemento ;                                                 
arena ;                                                      
tubo abasto + llave angular ;                  
anclaje para sanitario ;                           
herramienta menor

Lavamanos FV ferrara blanco u 11.00

lavamanos blanco ;                                 
tubo abasto + llave angular ;                  
juego centerest 4inc. Desague ;            
herramienta menor

Urinarios FV u 5.00
Grifería jgo 12.00
Accesorios jaboneras jgo 7.00

CERRAMIENTOS
Muretes de Piedra/Hormigón Armado m3 0.00
Seto Vivo/Bambú m2 0.00

EXTERIORES Y GENERALES
Sala Comunal/BBQ u 0.00
Areas verdes m2 1308.87 chamba de 20cm, tierra
Caminerias Adoquín ecológico m2 48.51
Caminerías Piedra/Hormigón lavado m2 219.72

INSTALACIONES ESPECIALES
Cisterna de Incendios 292.38 muros de hormigón armado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ÁREA ADMINISTRATIVA
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RUBROS UNIDAD CANT. P.U. TOTAL COSTO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza del terreno m2 1308.87 0.79 1034.01

Replanteo m2 1308.87 0.86 1125.63

Bodegas y oficina de obra m2 16.00 35.00 560.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbanque a mano m3 1308.87 6.60 43.56

Nivelación de terreno m2 1308.87 2.25 5.06

Excavación profunda y desalojo m3 1308.87 10.50 110.25

ESTRUCTURA
Cimentación m3 1308.87 355.00 464648.85

Cadenas m3 0.00 225.00 0.00

Muros Portantes m3 178.82 225.00 40234.50

Columnas m3 1.20 235.00 282.00

Losas m3 327.22 222.50 72805.89

Acero refuerzo kg 2500.00 3.98 9950.00

Impermeabilización de cubierta m2 1308.87 32.00 41883.84

Escaleras m3 4.08 235.00 958.80

MAMPOSTERIA 
Mamposteria de bloque 15 cm PB m2 245.98 14.28 3512.59

RECUBRIMIENTO PAREDES
Enlucido m2 468.22 9.45 4424.68

Estucado m2 468.22 5.28 2472.20

Cerámica 30x30 m2 185.28 45.00 8337.60

Pintura interior m2 468.22 4.85 2270.87

Pintura exterior m2 614.64 4.85 2981.00

RECUBRIMIENTO DE PISOS
Ceramica para piso m2 68.39 50.00 3419.50

Barredera de ceramica tipo Graiman (7-8 cm) m 274.33 35.90 9848.45

Porcelanato Interior m2 1111.01 58.00 64438.58

CARPINTERIA
Ventanería de aluminio S200 y vidrio claro 6-8mm m2 70.82 85.00 6019.70

Puertas interiores Chapa Madera 0.90 u 24.00 220.00 5280.00

Puerta principal Chapa Madera y Vidrio 1,2 u 2.00 280.00 560.00

Puertas baños Metal/Aluminio 0.70 u 10.00 190.00 1900.00

Cerraduras Interiores u 2.00 48.00 96.00

Cerraduras Exteriores u 2.00 63.00 126.00

Pasamanería Interior Acero Inox/Metal m 13.33 90.00 1199.70

INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de distribución 40 ptos GE u 1.00 580.00 580.00

Salidas iluminación: 12 pto 105.00 36.00 3780.00

Salidas de fuerza: 14 pto 52.00 38.00 1976.00

Piezas eléctricas VETTO PLATA u 52.50 12.00 630.00

Lámparas pto 4.00 120.00 480.00

Iluminación exterior u 45.00 75.00 3375.00

INSTALACIONES TELEFONICAS/ESPECIALES
Numero de Líneas pto 22.00 35.00 770.00

Internet pto 20.00 42.00 840.00

TV Cable pto 5.00 45.00 225.00

Sonido pto 6.00 39.00 234.00

INSTALACIONES AGUA POTABLE
Agua fría Material pto 27.00 42.50 1147.50

Agua caliente Material pto 1.00 85.00 85.00

Calentamiento, global u 1.00 5000.00 5000.00

INSTALACIONES SANITARIAS
Red y desagues m 179.75 32.20 5787.95

Cajas de revisión u 3.00 128.00 384.00

GRIFERIA Y SANITARIOS
Inodoro FV firenze estandar blanco u 10.00 165.00 1650.00

Lavamanos FV ferrara blanco u 11.00 125.00 1375.00

Urinarios FV u 5.00 198.00 990.00

Division de madera para separación de urinarios e= 2 a 2.5 cm. u 5.00 60.00 300.00

Grifería jgo 12.00 48.53 582.36

Accesorios jaboneras jgo 7.00 10.00 70.00

EXTERIORES Y GENERALES
Areas verdes m2 1308.87 18.00 23559.66

Caminerias Adoquín ecológico m2 48.51 24.00 1164.24

Caminerías Piedra/Hormigón lavado m2 219.72 35.00 7690.20

INSTALACIONES ESPECIALES
Cisterna de Incendios global 1.00 45000.00 45000.00

CUADRO DE PRESUPUESTO ÁREA ADMINISTRATIVA

858205.17

655.68

819.61

102984.62

961189.80VALOR TOTAL AREA ADMINISTRATIVA

Valor costo Directo
Valor costos Indirectos (25%)
Valor por m2 de construccion 

IVA 12%
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ESCALA: s/e SIMBOLOGIA: UBICACION:TEMA: Estacion Intermodal de
Metro Subterraneo

CONTENIDO: Viabilidad Social, Analisis de 
Factibilidad del Proyecto

LAMINA: TEC 10

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito, Metro-Q, Abril 2012

Tabla 9

Partición Modal de Viajes 2011

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito, Metro-Q, Abril 2012

Tabla 10

Congestión vehicular

MODO # DE ETAPAS PORCENTAJE

Bus convencional 2201.959 42.18

Metrobús-Q 785.791 15.05

Escolar e ins tucional 417.107 8.00

Otros colec vos (informales) 62.522 1.20

Auto par cular 856.800 16.41

Taxi 207.848 3.98

Bicicleta 13.206 0.25

A pie 654.751 12.93

TOTAL 5199.984 100.0%

PARTICIÓN MODAL DE VIAJES 2011

2008 2015 2025

25.00 38.00 55.00

7.00 7.00 9.00

8.00 11.00 9.00

60.00 44.00 27.00

100.00% 100.00% 100.00%

CONGESTIÓN
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2008

38%

7% 11%

44%
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2015

55%

9% 9%
27%

0%

20%

40%

60%

1 2 3 4

2025

INTEGRACIÓN
 * Funcional / Física
 * Tarifaria

Se demuestra claramente que la implementación de un 

nuevo sistema de transporte es necesaria por la canti-

dad de usuarios que la ciudad posee, y es necesaria y 

factible una infraestructura que logre satisfacer las 

necesidades de cada uno. 

La congestión vehicular ha sido un problema de la ciudad 

que se ha ido incrementando ya que existe una demanda 

cada vez mayor del parque automotor privado sin reforzar al 

sistema de transporte público brindando un servicio de cali-

dad.

CONCLUSIONES

Principios básicos 

* Establecimiento de una política y estructura tarifaria centralizada y 
controlada por una caja única.

*Cobro por viaje y no por etapa

*Tarifa monooperador. Viajes de una etapa.

* Tarifa multioperador. Despenalización económica del 
trasbordo dentro del mismo viaje (límite de tiempo)

*Tratamiento diferenciado según zonas y tipos de usuario.

* El transporte público es un servicio público de carácter 
esencial.

Debe rendir los objetivos generales en cuanto a:

* La cobertura de los costes de producción
* La orientación de la elección de usuarios
* La equidad social.

Objetivos específicos del transporte público respecto 
a la viabilidad del proyecto

* Establecer unos niveles de precios basados en la 
proporcionalidad del servicio prestado.
* Favorecer la estabilidad financiera del sistema.

COSTOS DE MOVILIZACIÓN

Las tarifas a cobrarse deben estar en proporción al 
servicio prestado ya que este es el que abastece a 
todas las necesidades de las diferentes estaciones.

Es importante tener en cuenta que el costo de los viajes 
realizados debe tener una capacidad de adaptación 
ante las modificaciones del servicio.

Analisis de Factibilidad del Proyecto

VIABILIDAD SOCIAL

INTERMODALIDAD
 * Unión dos o más 
tipos de transporte

SITM
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Tabla 11

Tarifas de transporte

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito, Metro-Q, Abril 2012

Tabla 12

Propuesta tarifaria transporte público

Analisis de Factibilidad del Proyecto

VIABILIDAD SOCIAL

COMPONENTES DE INTEGRACIÓN Y FACTIBILIDAD DEL SERVICIO.

CONDICIONANTES PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA EN EL DMQ

Adultos mayores 65 años

Discapacitados

Beneficiarios de Descuentos

Estudiantes

* Metro

* Metrobús Q (Troncales + alimentadores)

 * Trole

 * Ecovia

 * CCN

 * Suroriental

 * Suroccidental

*Transporte convencional

 * Nuevo sistemas expres y convencional

* Recaudación total en día laborable: 650,000 usd.

 

 *Metrobus-Q (incluido CCN): 120,000 usd.

 * Resto:     530,000 usd

* Balance de la operación:

 * Metrobus-Q: Déficit  (entre 5 y 10 cts. por viajero)

 * Sistema Convencional: Equilibrio (costes>=ingresos)

Un solo pasaje que establece el equilibrio del 

sistema exceptuando el Metro debe ser un 

incremento viable desde el punto de vista 

político-social es aqui donde las autoridades 

son las llamadas a modificar y promover las 

operaciones.

Tarifa periferia 

monoperador 

0,30

Tarifa media 

para la línea 1 

de Metro 0,40

La tarifa debe permi r la sostenibilidad del sistema. La propuesta para 

el 2016 es:

Tarifa 

mul operador 

0,70

Tarifa centro 

monoperador 

0,45

Precios equivalentes en 2011

Tarifa 

mul operador 

0,60

Tarifa centro 

monoperador 

0,35

Tarifa periferia 

monoperador 

0,25

Tarifa media 

para la línea 1 

de Metro 0,35

Ejemplo Actual Propuesta

Viajes una etapa

En periferia Carapungo-Carcelén 0.25 0.25

Centro NNUU-Banco Central 0.25 0.35

Centro (Metro) El Recreo-La Alameda 0.25 0.35

Viajes Mul etapa

Alimentadora - BRT Roldós-Seminario 0.25 0.6

Convencional - BRT Los Chillos-El Recreo 0.5 0.6

Convencional - Convencional Mitad del Mundo-Bellavista 0.5 0.6

2011

Roldós-El Labrador/Metro a El 

Recreo / Sur Oriental a El Capulí
Convencional - Metro - BRT no Metro 0.6
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La ventilación mecánica consiste en inducir el 

movimiento de aire mediante algún tipo de 

dispositivo mecánico, existen dos tipos: 

La ventilación es muy importante en este proyecto 

no solo por tema de seguridad sino tambien  desde 

el punto de vista de confort para el usuario.

* Renovación de aire

* Dilucion de gases contaminantes

* Control de Humo en caso de 

incendio

A considerar:

La ventilación para los puntos fijos de emergencia se 

tratara por medio de pozos de ventilación los cuales 

expulsaran el aire contaminado (en caso de existir 

humo u otros gases) sin permitir que este contamine 

el espacio durante la evacuacion de los usuarios en 

caso de emergencia. 

Se disponen conductos con rejillas conectadas con 

estaciones de ventilacion exterior, se disponen dos 

conductos conectados a dos ventiladores el uno de 

ellos impulsa el aire por la parte inferior mientras que 

el otro lo extrae por la parte superior.

S1. 

S2. 

S3. 

pozo de
ventilacion. 

pozos de extraccion 
en caso de incendio. 

punto fijo. 

Sistema de impulsion de aire. 

interior del proyecto. 

interior del proyecto. 

exterior del proyecto. 

exterior del proyecto. 

Sistema de extraccion de aire. 

Esquemas del sistema de ventilacion del proyecto. 

Esquemas del sistema de ventilacion del proyecto

(Ventilacion de Emergencia). 

Destinados a hacer recircular el aire 

del interior de los locales. 

La ventilación 
mecánica

Analisis de Ventilación del Proyecto

MEMORIA TÉCNICA

Longitudinal

Longitudinal con extracciones masivas

Sistema de ventilacion Transversal.

Semi transversal - pseudotransversal

Transversal

Ventilacion con pozos

Tipos de 
ventilación

100% aire exterior

% entrada de aire del exterior

1

1

2

2

3

3

4

4

1 entrada de aire del exterior
2 salida de aire al exterior
3 aire interior

Por medio de una red de conductos 

toman el aire del exterior y lo introdu-

cen a cada uno de los espacios. 
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COMPONENTE MEDIO AMBIENTAL_  arquitectura viva en la superficie
AIRE AGUA

TERRAZAS VERDES

RECICLAJE AGUA

TEMPERATURA

Conducción de aire por medios cerrados, 
a través de compresores de aire de todas 
las emisiones, para recogerlos directa-
mente desde las intermodales (área de 
buses) y pasarlos por una planta que 
renueva el aire para tirarlo al ambiente con 
una pureza del 95% aproximadamente.

Mediante la calefacción solar, conseguir hasta un 55% de ahorro en el con-
sumo de gas o gas-oil para calefacción.

Además, al consumir menos combustible, contribuimos a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, apostando por un sistema más 
respetuoso con el medio ambiente.

Pavimentos en plazas duras que se manten-
gan fríos durante el día e irradien calor en la 
noche.

Ambientación de espacios 
interiores 

Sistema de recolección de agua 
lluvia para el riego de plantas.

Regulan la temperatura natural, 
hacen que las estructuras que se 
encuentran debajo estén mas fres-
cas en verano y mas cálidas en 
invierno.

Crean barrera térmica.

Aíslan ruido exterior.Atenúa los índices de polución y 
ayudan a filtrar el aire.
 
Genera un espacio verde en un 
entorno urbano.

1 m2 de tv. genera genera oxígeno 
para una persona todo el año

Retienen el agua de lluvia reduci-
endo riesgos de inundaciones, 
Efecto Esponja.
 

Reutilizar el agua de lluvia para el riego de 
plantas y cultivos.

Utiliazación de aguas lluvias para inodoros

Tratamiento para agua lluvia para bebederos 
públicos

RUIDO

No existirá problemas de ruido 
hacia el exterior del proyecto ya 
que todo este se encuentra en 
subterráneo, y a su vez se incre-
mentan barreras ambientales de 
árboles que actuan como aislantes 
de sonido.

Recolección de aguas lluvias para 
regar la vegetación implantada.

ENERGÍA SOLAR

MECANISMOS
TECNOLÓGICOS

SELECCIÓN DE 
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN ALTA

Arupo Nogal Laurel
Hornamental

Cesped

Hiedra
rastrera

Sagina

Cucarda 
Millaris

Retama

Sauce

Calistemo 
Rojo

Acacia 
mimosa

Eucalipto 
aroma

VEGETACIÓN MEDIA VEGETACIÓN TAPICES
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