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RESUMEN

Las comunidades tienden a enfrentar problemas existentes en su medio, donde la identidad colectiva del 
poblado se asocia a distintos rasgos culturales que predominan en el sector llegando a ser una conexión entre las 
personas del lugar formando un tejido social en la comunidad. 

 
La propuesta consiste en el desarrollo de un centro comunitario en el barrio Amable María sector norte de 

la ciudad de Loja generándose en un punto focal de reunión de la comunidad, a respuesta de un interés religioso 
que predomina en el sector (Iglesia del Señor del cautivo) ya sea para los pobladores lugar o personas externas. La 
demanda de espacios para un desarrollo social e integración de actividades de la Iglesia da origen a la propuesta, 
teniendo en cuenta la asociación del entorno y sus actividades ,como el programa requerido permitiendo generar 
una mayor integración de la comunidad y una comunicación con su entorno inmediato ,llegando a tener una reinter-
pretación del diseño con la sensación que genera una edificación de índole religioso y abriendo un nuevo punto de 
comunicación y reunión con el lugar de concentración espiritual actual.

El centro comunitario se presenta en el mismo terreno de la iglesia recalcando el punto de interés del sitio y 
manteniendo el equilibrio de la forma de la topografía existente, donde se da la creación de dos bloques que permi-
ten generar dos tipos de espacios que dialogan por medio de   sus actividades, además de generar una pequeña plaza 
central de conexión que logra una continuidad entre cada uno de los edificios y a su vez una sensación de unificación 
entre ellos. 

La selección de la materialidad como el hormigón se muestra como un elemento de predominancia en los 
dos bloques ya sea como un elemento estructural en los muros o por las texturas y sensaciones de monumentalidad 
que genera adaptándose en el entorno del sito. 

PALABRAS CLAVE: Comunidad, cultura, religión, intervención.



ABSTRACT

The communities tend to face problems in their environment, where the collective identity of the village is 
asossociated with diffent cultural traits that predominate in the sector becoming a connection between the people 
of the place forming a social fabric in the community.

 
The proposal consists in the development of a community center in the neighborhood Amable María nor-

thern sector of the city of Loja generating a focal point of community meeting, in response to a religious interest that 
predominates in the sector ( church of  Señor del cautivo) either for local people or outsiders. The demand for spaces 
for social development and integration of Church activities gives rise to the proposa , taking into account the associa-
tion of the environment and its activities , as the required program allowing to generate a greater integration of the 
community and a commucation with its immediate environment, achieving a reinterpretation of the desing with the 
feeling that a building of a religious nature generates and opening a new point of communication and meeting with 
the current place of spiritual concentration.

The community center is presented on the same site as the church highlighting the interesting point of the 
site and maintaining the balance of the shape of the existing topography, where the creation of  two blocks takes 
place  that allow the generation of two types of spaces that dialogue through its activities, in addition to generating 
a small central connecting square that achieves continuity between each of the buildings and in turn a sense of uni-
fication between them.

The selection of materiality such as concrete is shown as an element of predominant element in the two bloc-
ks, either as a structural element inthe walls or for the textures and sensations of monumentality that it generates by 
adapting to the environment of the site.

KEYWORDS: Community, culture, religion, intervention.
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1.1. PROBLEMÁTICA

El desarrollo de la comunidad surge como un grupo social donde cuyos miembros residen en una localidad 
específica, interactúan entre sí de forma continua y comparten un sentimiento de identidad, intereses, valores, ins-
tituciones gubernamentales y patrimonio cultural e histórico. Según Zárate (2007) el desarrollo comunitario se inicia 
cerca de 1950 en Asia y África como técnica de acción social orientada a buscar mejoras en las condiciones de vida 
de la población local.

Cuando las actividades productivas a las que una cierta comunidad ha estado vinculada descienden o van 
desapareciendo, muchas veces como resultado de procesos modernizadores la tendencia generalizada es la de resig-
nificar los símbolos de identidad y, con ello renovar el sentido de las representaciones sociales a fin de que el grupo 
social mantenga su unidad. Dichos símbolos están asociados a valores y a normas sociales; a valores religiosos, a 
valores históricos teniendo en si una característica cultural. El papel que juega la religiosidad en las comunidades es 
fundamental, sobre todo porque no sólo está asociado a una sola práctica ritual dentro de un espacio físico deter-
minado, sino a muchas actividades cotidianas que se  interiorizan como algo esencial en el proceso vital (Contreras, 
2013)

Así mismo al referirse a la comunidad Rivas (2015) menciona   un espacio que debiera ser necesariamente 
un ámbito colectivo y de participación; una instancia de intercambio, juego y encuentro y, ante todo un campo no 
resuelto, donde aún hay espacio disponible. 

Cada uno de los espacios sociales es una posibilidad para establecer distintas formas de relación, más aún la 
población del sector se ve beneficiada por el sitio en que desarrolla dichas actividades  que desenvuelven al mismo 
tiempo el papel  de un espacio cultural para la misma comunidad o para personas externas a ella.

En el siglo XX, los espacios comunes de un pueblo o colonia eran por lo general construidos y manejados 
por instituciones del estado o religiosas. En décadas recientes se han multiplicado los centros comunitarios admi-
nistrados por universidades, organizaciones no gubernamentales, colectivas y comunidades organizadas, donde los 
nuevos espacios responden no a una lógica nacional o global, sino a condiciones y procesos locales (Comité Técnico 
del Pabellón de México, 2016)

En la ciudad de Loja específicamente en el sector Amable María vía Virgenpamba la comunidad se caracteriza 
por ser un sector agrícola, pero con tendencias de crecimiento del lugar, la valoración simbólica que se desenvuelve 
por parte de los habitantes del sector es notable, un ejemplo claro, es la Iglesia del Señor del cautivo que se crea con 
la ayuda de la misma comunidad y los creyentes generando este equipamiento religioso a respuesta de la creencia 
de los pobladores.
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El sector cuenta con muy pocos equipamientos como el educativo y el religioso siendo notorio la inexistencia 
de espacios necesarios para el desenvolvimiento de distintas actividades, como lugares de reunión para la comuni-
dad, espacio de eventos o espacios que complementen el equipamiento religioso existente.

Al no existir un análisis del sector no se tiene el conocimiento de las necesidades de los pobladores para ge-
nerar espacios que complementen a la localidad y de acuerdo con  Castellano y Pérez (2003) el espacio público y el 
comunitario son esenciales para mejorar la calidad de vida y constituye uno de los elementos urbanos indispensables 
para lograr la consolidación del barrio y su integración a la ciudad además mencionan como punto fundamental el 
papel de los Estados y otras instituciones para  establecer y facilitar  instrumentos y medios que permitan prever, 
disponer o reservar áreas que tengan un  potencial que respondan a las preferencias y necesidades requeridas por la 
mayoría de los habitantes de un sector.

El terreno de la Iglesia que fue donado por los devotos (familia Salcedo) se desarrolla en tres terrazas con 
viabilidad de construcción las cuales en dos de ellas se encuentran ocupadas por la iglesia y el convento dejando libre 
una de las terrazas el cual no tiene un uso actual y podría ser utilizado para desarrollar un proyecto que complemente 
y preste un beneficio a la comunidad además de generar espacios con los que no cuenta la misma iglesia.

Según lo mencionado por la Lic. Lucía Pullaguari moradora del sector el lugar no cuenta con algunos espacios 
que beneficiarían a la comunidad ya que para realizar distintas actividades como  catequesis(familiar , juvenil y para 
niños), clases de educación inicial del CNH (Creciendo con Nuestros Hijos) y talleres de emprendimiento donde se 
prestan las instalaciones del convento, incluso se ocupa un pequeño espacio encontrado al exterior de la iglesia del 
Señor del Cautivo de la ciudad de Loja para realizar basares, fiestas religiosas, bingos, entre otras actividades recrea-
tivas y culturales del lugar.( L. Pullaguari, comunicación telefónica, 4 de mayo de  2020).

La implementación de un espacio complementario que beneficie a la comunidad ayudará al sector de acuer-
do a sus necesidades creando una estructura urbana acorde al proceso de crecimiento y desarrollo de estos espacios, 
hacia la futura rehabilitación del barrio o sector, y la inexistencia de estos no permite una mejora de la calidad de vida 
para los pobladores del lugar.
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1.2. JUSTIFICACIÓN

Al mencionar comunidad el entorno social se ve involucrado como una misma construcción social a partir de 
referencias territoriales que adquieren un sentido de extensión y paisaje, teniendo un significado para la comunidad 
(Contreras,2013).

El territorio no sólo tiene valor como un espacio donde se desarrollan actividades, sino es un espacio definido 
con la misma comunidad y sus necesidades, pero de cierta manera ligado a las actividades del entorno social espe-
cífico de la comunidad que dan mayor fuerza al sentido de grupo, dan identidad de origen y de actividad del sector.

Los ciudadanos necesitan actuar sobre espacios y tareas reales, dar salida a su necesidad de transformación 
del entorno, mediante equipamientos basados en la actuación sobre el medio, como huertos de ocio o talleres. 
Generando territorios apropiables sobre los que sustentar una red social basada en el auto apoyo, la ecología y la 
solidaridad (Hernández, 2000, p 91)

La demanda de un espacio en que se pueda desenvolver la comunidad es importante ya que esto genera 
un desarrollo sustentable en las actividades de los habitantes del lugar, “Es necesario que la gestión se aproxime al 
espacio al que se sirve, articulando la participación de las poblaciones afectadas, de forma que se garantice el éxito 
en la detección de las carencias reales y el de la oferta realizada” (Hernández, 2000, p 91)

En el sector Amable María vía Virgenpamba de la ciudad de Loja se presenta la carencia de espacios que 
complementen las necesidades de la comunidad del sector, teniendo como resultado la toma de lugares de forma 
espontánea para desarrollar sus actividades (culturales) o utilizando las instalaciones del convento para actividades 
requeridas por parte de los pobladores. 

Es notable que poco a poco en el sector, al ubicarse en una zona periurbana aumenta su urbanización, de-
notando que aún es un sector agrícola y que su población va en crecimiento necesitando espacios donde realicen 
distintas actividades.

El padre Jorge Aguirre afirma la necesidad de distintos espacios para la comunidad y la manera en la que 
presta las instalaciones del convento para las mismas, además menciona los proyectos deseados para dar respuesta 
a estas necesidades como la creación de un espacio para dar posada a los peregrinos que llegan en la temporada de 
peregrinación del Taita Cautivo (anexo,pag .135) ol las fechas de la venida de la Virgen del Cisne.(  J. Aguirre, comuni-
cación  telefónica,18 de mayo de 2020)
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La Demanda que existe en la comunidad de un espacio para reuniones y desempeñar actividades culturales, 
catequesis, espacios juveniles, entre otros es evidente donde los mismo pobladores del sector dan fiel testimonio 
de las actividades que se desarrollan y los espacios que utilizan dejando claro que estarían muy agradecidos si en la 
comunidad existiera un espacio para  realizar todas sus actividades planificadas.

Este tipo de espacios fortalecen el tejido social de la comunidad, ya que permiten el desarrollo de diferentes 
actividades que facilitan la integración de las personas del lugar, la cohesión social y la manifestación de diferentes 
muestras y expresiones comunitarias y sociales en donde se encuentran inmersas, además el aporte que se genera 
es a necesidad de la comunidad  logrando un espacio que responda  a sus  actividades.
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1.3. OBJETIVOS

Analizar las bases teóricas que se involucran en el desarrollo de un centro comunitario para conocer las influen-
cias que se desarrollan en su entorno. 

Identificar mediante un estudio de la zona las actividades y necesidades culturales de la comunidad del barrio 
Amable María vía Virgenpamba de la ciudad de Loja para conocer las carencias de los mismos.

Plantear un diseño de un centro comunitario anexo a la Iglesia  “Señor del Cautivo” para sustentar las actividades 
necesarias de la población correspondiente en el área de influencia inmediata.

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar una propuesta de intervención de un centro comunitario anexo a la Iglesia “Señor del Cautivo” para 
la complementación de las actividades del entorno social para el barrio Amable María (Vía Virgenpamba) y su 
comunidad inmediata.

•

•

•

•

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera la creación de un centro comunitario ayudaría a la comunidad del Barrio Amable María Vía 
Virgenpamba?

¿Cómo influye la iglesia del Señor del Cautivo en el desarrollo de las actividades de la comunidad del Barrio 
Amable María Vía Virgenpamba?

•

•
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1.5. METODOLOGÍA

Metodología aplicada

Figura 2. 
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2.1. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1.1. COMUNIDAD

El término desarrollo se lo conoce como creci-
miento o incremento, pero al referirse a la comunidad, 
López y Cruz (2017) lo relaciona con el proceso por parte 
de los esfuerzos de la población para mejorar las con-
diciones de vida en los aspectos económicos, sociales y 
culturales  de la comunidad .Por otra parte se toma en 
cuenta la manera de sensibilización y motivación  de 
las personas para  generar soluciones a sus problemas 
y desarrollar  una participación en los cambios que se 
realizan en dichas comunidades,  recalcando que el desa-
rrollo que se genere  se basa en los valores y tradiciones 
del contexto de la comunidad. De acuerdo con Camacho 
(2012) en el desarrollo comunitario se incorporan pro-
cesos de participación,  articulación de la  población y 
las instituciones vinculadas a ello, permitiendo alcanzar 
objetivos  para mejorar las dificultades que se presenten  
abordándolas de una manera más precisa  para lograr un 
proyecto local en el cual  la misma comunidad se vea be-
neficiada y se vincule  a su participación activa.

El término comunidad según la RAE lo define 
como un conjunto de personas que poseen caracterís-
ticas  o intereses comunes, Causse (2009) menciona el 
término comunidad como un grupo geográficamente 
localizado el cual se rige por organizaciones o institucio-
nes de carácter político, social y económico , donde el 
sentimiento de pertenencia puede regirse de carácter 
histórico relacionándolo con la identidad cultural , los 
pobladores de la comunidad asumen y defienden los va-
lores propios de la comunidad  así mismo al  tener este 
tipo de comprensión sale a flote el pasado común de sus 
habitantes logrando identificarse y comprenderse como 
un grupo que crea su identidad cultural de manera coti-
diana, logrado diferenciarse de otra comunidad. Torres 
(2002) expresa como los sentimientos , la relación so-
cial, la proximidad territorial, las creencias  y tradiciones 
comunes generan un impacto a la comunidad teniendo 
en cuenta que en la comunidad predomina lo colectivo 
comparado a con lo individual en un ámbito público.

2.1.2. DESARROLLO COMUNITARIO 2.1.3. DIMENSIÓN CULTURAL

La UNESCO (1994) define a la cultura como el con-
junto de rasgos que diferencian la parte espiritual, mate-
rial, intelectual de la sociedad, englobando los modos de 
vida, los valores, tradiciones y creencias. Sin embargo la 
dimensión cultural se relaciona como un factor de de-
sarrollo donde los valores, creencias, conocimientos y 
aptitudes de la comunidad se ven reconocidos de una 
manera más detallada, con  un enfoque de desarrollo no 
solo comprendido  en actividades concretas como edu-
cación, comunicación, vivienda y salud, sino se recurre 
a utilizar las actividades de la comunidad para encontrar 
soluciones de los problemas que surjan, potencializando 
la cultura local y no influenciando modelos e influencias 
culturales externas.
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2.1.4. IDENTIDAD COMUNITARIA  
         RELIGIOSA

Núñez (2004) reconoce la identidad  en dos ti-
pos, la social y la moral que diferencia al individuo como 
miembro de una especie que se muestra con la capacidad 
de adaptarse a su entorno, donde surge la identidad per-
sonal como un valor universal, en cambio Jiménez (1991) 
relaciona la identidad con la religiosidad donde los valo-
res de la persona los integra con la identidad como un 
aspecto religioso y los toma como un centro mismo.

La religión se genera como una influencia social, 
cultural, política e ideológica llegando constituir una re-
lación con la colectividad, además uno de los puntos fun-
damentales que desempeña la religión según Díaz (2012) 
es la capacidad de crear comunidad y cultura identita-
ria compartida por millones de personas convirtiéndolo 
en factores muy importantes para llegar a una cohesión 
social. Dentro de una comunidad se genera al existir los 
valores, creencias y memorias,  enfatizando la identidad 
que tiene cada comunidad, además la fe con respecto 
a la comunidad se presenta como un impacto donde se 
vincula con los mismos miembros de la comunidad. (Co-
rredor, 2006).

2.1.5. IDENTIDAD COLECTIVA 2.1.6. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

La identidad colectiva mencionada por Cabrera 
(2004)  la describe como un conjunto de creencias com-
partidas que caracterizan a una sociedad la cual  se  ge-
nera como un nosotros, pero al hablar en el ámbito de 
comunidad se puede mencionar en la interacción y rela-
ción de  las personas proyectándose  como una energía 
y una imagen común del pueblo. La construcción social 
que se genera al surgir la identidad colectiva, Mercado 
y Hernández (2010) la enfatizan como una pertenencia 
relacionada con la interacción social donde la cultura e 
identidad van de la mano,  conformando una pertenen-
cia grupal donde la tradición no solo forma parte de un 
proceso de interacción dentro de la comunidad. La cons-
trucción de la identidad colectiva, en el contexto actual,  
es un proceso social complejo que requiere de la parti-
cipación activa de los sujetos en las prácticas colectivas 
del grupo, no solo se constituye por el poblado que lo 
compone, el territorio en el que habitan y los actos que 
realizan, sino por la idea de autoconcepción de los mis-
mos donde la identidad colectiva se construye al entor-
no. (Berianin y Lanceros, 1996).

Al hablar de participación se toma en cuenta el 
sentido de responsabilidad donde la población comien-
za a tener consciencia de las mismas pero al vincularse 
con la comunidad, Turabián ( 1992 ) la relaciona como 
la acción que promueve el desarrollo de la comunidad, 
además mediante la participación consiente y organizada  
permite  generar un auto desarrollo logrando  la creación 
de oportunidades a dichos miembros para influenciar y 
compartir de manera equitativa lo que genera ese mismo 
desarrollo. Arreola y Saldívar (2016) dan a conocer a la 
participación comunitaria como un medio de mayor ac-
ceso democrático al interior y exterior de la comunidad, 
además la participación busca tener una facilidad de un 
mayor intercambio y de creación de ideas permitiendo a 
la comunidad un mejor desarrollo para sus condiciones 
de vida llegando a una organización social y ayuda mutua 
de los pobladores.

Bronfman y Gleizer (1994) señalan que al mo-
mento que la participación comunitaria brinda de posi-
bilidades de crecimiento a la comunidad se puede lograr 
una mayor participación respetando una estructura or-
ganizada por parte de la población del lugar,  llegando a 
una reestructuración de cambio.
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2.2. ANTECEDENTES (ORIGEN DE UNA COMUNIDAD

2.2.1.  ASPECTO HISTÓRICO

Con el desarrollo gradual de la humanidad comienzan a generarse cambios estructurales en la sociedad don-
de al surgir el término comunidad inicia a conectarse con el mismo entorno y la vida común del medio permitiendo 
un estudio constante de grupos de individuos, y una variable de transformación e interrelación de la identidad social 
y pertenencia cultural.

Los lugares en que comienza a desarrollarse como un término de reconocimiento en un aspecto social tiene 
su origen según Gómez (2008) en la etapa de Colonialismo inglés de los años 20 prolongándose hasta los años 1942 
en las colonias británicas ubicadas en Asia y África de las cuales se trató de implementar el desarrollo comunitario 
para referirse a las necesidades y tener un mayor control con el fin de promover el mejoramiento de la vida de la 
comunidad. Paralelamente se comienza a implicar en Estados Unidos como organización comunitaria para luego ser 
institucionalizado en la década del 50 por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. A lo referente a 
Ecuador se comienza a conocer antes de la etapa de conquista española donde Ayala (2008) menciona el desarrollo 
de las culturas con un ámbito territorial donde los señoríos étnicos se comienzan a asentar sobre la estructura de la 
producción comunitaria donde esta era de propiedad común.

Al referirse a comunidad se da a conocer con una dificultad de conceptualización donde Duran mencionado 
en Parra (2017) comienza a ver al concepto desde distintos puntos en variadas disciplinas científicas para así lograr 
generar un resultado teórico de la comunidad, dejando como un punto de introspectiva la manera de cómo se pre-
senta desde una imagen invertida del presente social y la sociedad del presente. La comunidad se entiende como 
“Un territorio concreto, con una población determinada, que dispone de determinados recursos y que tienen deter-
minadas demandas. Una comunidad siempre es el conjunto de estos cuatro factores (territorio, población, recursos 
y demandas) y sus mutuas, constantes y mutantes interrelaciones” (Marchioni, 2001, p.2).
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2.2.1.2. ASPECTO DE UNA COMUNIDAD

La comunidad se comienza a desarrollar como una forma de organización tra-
dicional, desempeñándose ya sea en un ámbito interno o externo, pero sin importar su 
ubicación, tipos de comunicación o requerimientos. López y Cruz (2017) enfatizan en 
que las comunidades deben poseer las siguientes características:

      Disponer de un área geográfica.
      Que entre sus miembros existan lazos de parentesco.
      Tener antecedentes comunes y participar de una misma tradición histórica.
      Que cada uno considere los problemas de la comunidad como propios.
      Relaciones cara a cara entre los miembros de la comunidad
      Ser tributarios de un cuerpo de instituciones y servicios.

Dentro de una comunidad al conocer sus características hay que tener en cuen-
ta que se tiene constancia de la existencia de varios elementos para la comprensión de 
la importancia de la comunidad que permite el desarrollo local del mismo territorio 
de los cuales según Marchioni (2001) son: territorio, población, recursos y demandas.

•
•
•
•
•
•

Nota:
Adaptado  de Marchioni, (2001), Organización y desarrollo de la comunidad.

Elementos para el desarrollo  local

Tabla 1. 
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2.2.1.2. ANTECEDENTES DE UN CENTRO COMUNITARIO

Nota:
Adaptado de Rodríguez (2014) Antropología del desarrollo comunitario.

Las áreas reservadas para impulsar el desarrollo comunitario son de gran importancia, cuya función será multiusos, adaptándose a las necesidades de la población, 
según Escamilla (2015) la  existencia de este tipo de espacios está ligado a procesos sociales, políticos y económicos donde esta se genera como estrategia para los sectores que 
se enfrentan a una situación problemática rescatando  sus vivencias , experiencias que  enfrentan al resolver los problemas o necesidades existentes, en su medio.

Elementos para el desarrollo  local

Línea de tiempo del desarrollo comunitario

Figura 3. 
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2.3. RELIGIÓN Y COMUNIDAD

2.3.1. INFLUENCIAS SOCIALES EN UNA COMUNIDAD

De acuerdo con McGoodwin (2002) una sociedad es una agrupación en el cual 
los individuos que la conforman interactúan entre sí de manera continua, donde dichos 
miembros pueden pertenecer o no a la misma cultura. Una determinada población 
consta con un amplio entendimiento de los conocimientos compartidos como creen-
cias religiosas, idioma, historia mitología o la visión del mismo mundo, este tipo de 
influencias tienden a recaer de mayor manera en los nuevos miembros transmitiéndo-
las de generación a generación,  pero visto de otra manera la humanidad se identifica 
como un ser subjetivo donde su comportamiento y sentido de pertenencia pueden 
depender del modo de interacción con el medio en el cual está influenciado en su 
diario vivir. 

La sociedad se encuentra en un continuo cambio, ya sea del mismo individuo o 
de su entorno con una conexión de la cultura y la sociedad, denotando a los individuos 
de una comunidad por la  facultad de aceptar o no los cambios que surgen,  siendo  
buenos o malos para el medio al que están acostumbrados. Al referirse a las innova-
ciones que se realizan en las relaciones o interrelaciones entre individuos o colectivi-
dades, comienzan a surgir los sistemas sociales en que Roth (2004) las reconoce  como 
normas, que se constituyen en instituciones sociales pero  cuando estas instituciones 
sufren nuevas modificaciones, variaciones o adaptaciones, las necesidades creadas por 
los cambios en otras instancias de la unidad socio -cultural, se pueden decir que están 
operando el cambio social que puede influir a la sociedad misma.

2.3.2. INFLUENCIAS DE LA IGLESIA EN UNA COMUNIDAD

La influencia religiosa surge según los mencionado por Osuchowska(2014) al 
momento que se da la  obtención de la independencia, proceso que en algunos países 
duró hasta finales del siglo XIX. En América Latina la religión que predominaba era el 
catolicismo donde la Iglesia católica durante la época colonial formó la cultura, el arte, 
la educación y la sociedad, pero a lo referente a Ecuador fue excluido de cualquier otro 
culto o asociación que manifestara la Iglesia, entre uno de estos puntos que influen-
ciaba la religión era la educación donde en todos estos países latinoamericanos, inde-
pendientemente de su grado, tenía que adaptarse a los principios de la religión católica

La religión según Beriain y Lanceros  ( 1996 ) comienza a darse como una iden-
tidad que se vincula con la  tradición, la comunidad, grupos, estilo de vida, comporta-
mientos, e incluso fobias, que pertenecen a una comunidad o fe religiosa, la cual se ve 
como un modo de estructurar la sociedad y el mundo, la religión es definida de esta 
manera  como uno de los lugares sociales de gran importancia que permite definir la 
identidad de las personas y grupos que pueden conformar una comunidad, además 
uno de los elementos que se vincula a la religión es la tradición pero a respuesta de la 
globalización las tradiciones se ven afectadas, llegando a conocer que la identidad he-
redada en el aspecto de tradiciones se tiene que rescatar y permanecer más aun en las 
comunidades. La influencia que da la iglesia en el aspecto de la religión, Acosta (2018) 
la menciona como una gran capacidad de influir en las personas, donde la necesidad 
de responder a las creencias religiosas continúa vigente, llegando a un ámbito público, 
además la persona que ha desarrollado su capacidad crítica, puede entender mejor sus 
creencias para que sigan vigentes en la etapa histórica de la comunidad.
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2.4. ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

2.4.1. CONCEPTOS BÁSICOS

2.4.1.1. CENTRO COMUNITARIO

2.4.1.2. ÁREAS COMUNALES

Centro comunal según Escamilla (2015) lo menciona como un espacio de educación comunitaria donde se 
ofrecen actividades educativas, formativas, artísticas, culturales y deportivas las cuales los pobladores pueden dispo-
ner de los servicios o actividades propuestas de una manera libre y gratuita, en algunos casos se incluyen servicios 
médicos donde las personas que recurren a estos espacios no cuentan con un seguro médico.  Otro tipo de activi-
dades que abarca este tipo de espacio es la psicología comunitaria, nutrición, entre otras, permitiendo una mejor 
calidad de vida en el sector. La integración que surge en un centro comunitario hacia la población se traduce en un 
aumento creciente de la responsabilidad a nivel local, ya que comienza a dar respuesta a necesidades,  soluciones y 
alternativas a los problemas de la comunidad que se desarrollan en el entorno.

Christopher, Ishikawa y Silverstein (citado en Benítez ,2018) menciona estos espacios o áreas con una  fun-
ción  que permite  articular  los grupos humanos resaltando dos aspectos específicas como la sensación de como-
didad, permitiendo forjar  una conexión con los usuarios  y  el  lugar de reunión donde se pueden generar distintas 
actividades  cotidianas imprevistas, desarrollando una vida comunitaria de mayor calidad para los habitantes de la 
comunidad.  Las áreas comunes, Gehl (2006) las muestra como una oportunidad de reunión para actividades cotidia-
nas en que las personas pueden interactuar en el mismo espacio y realizar actividades que atraen a más personas a 
estos espacios vivos generando experiencias que pueden originar  nuevas actividades, pero si las áreas comunes no 
generan una satisfacción al usuario ya sea por su funcionamiento o por su relación con el entorno, solo se estarían 
llevando a cabo actividades que son verdaderamente necesarias para el usuario y ya no por satisfacción.

17



2.4.1.3. ESPACIO COMÚN

Lussault (citado en Representaçao y Soldano,2010) toma al espacio común como un ordenamiento de 
una participación que permite una co-presencia de los participantes o actores sociales donde este espacio se 
convierte en un lugar de convergencia y de actos, generando que los individuos interactúen con otros individuos 
y al mismo tiempo con los objetos que los rodean fuera de un espacio doméstico. “Las intervenciones sobre los 
espacios comunes constituyen, por esto mismo, ámbitos privilegiados donde observar la dinámica público/pri-
vado, pues al tiempo que son el resultado de la gestión pública, permiten la interacción de actores sociales con 
intereses y motivaciones diversas” ( Representaçao y Soldano,2010,p.83).

2.4.1.4. POLIVALENCIA

El concepto de polivalencia es mencionado por Aguilar (s.f.) cuando un espacio u objeto arquitectónico 
aumenta su funcionalidad de manera útil donde interactúa tanto el aspecto económico como el uso, preten-
diendo permitir a los usurarios un mayor disfrute de los espacios generando espacios flexibles que proponen 
funciones de acuerdo a las necesidades, adaptándose al usuario y no generando un espacio rígido de un solo 
uso.
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2.5. EQUIPAMIENTO URBANO A NIVEL BARRIAL

2.5.1. EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Los barrios  permiten la existencia de distintas formas de vida y culturas más aún  deben  de contener las 
dotaciones necesarias para el desarrollo de sus pobladores y algún equipamiento que suponga un foco de atracción 
e  identidad.

Los equipamientos a nivel barrial tratan de crear espacios que permitan una convivencia que generen espa-
cios de usos múltiples, accesibles para todos (Hernández, 2000),  de igual modo es necesario conocer los espacios 
que  desarrollan las actividades, de las cuales los  equipamientos a nivel barrial se dividen en equipamientos de ser-
vicios sociales y servicios públicos .

Los equipamientos de servicio público según Concejo Metropolitano de Quito ordenanza No 0031 (2008) 
(Anexo,pág. 133) se caracterizan por estar relacionados a actividades que satisfacen las necesidades de desarrollo 
social de la población, “su utilización por todos los ciudadanos, independientemente de sus niveles de renta o perte-
nencia a grupo cultural, consolida el sentido de ciudadanía”(Hernández  ,2000, p11), dentro de los equipamientos de 
servicios públicos se clasifican en :

Nota:
Elaborado por la autora, con recopilación de datos del Concejo Metropolitano de Quito -ordenanza No 0031 ,2008.

Tabla 2.
Clasificación de los servicios públicos.
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2.5.2. EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES

Este tipo de equipamientos están destinados a generar bienestar  “relacionados con las actividades de carác-
ter de gestión y los destinados al mantenimiento del territorio y sus estructuras”( Concejo Metropolitano de Quito 
-ordenanza No 0031, 2008, p.12), entre sus usos se clasifican en :

Nota:
Realizado por la autora , con datos recopilados del Concejo Metropolitano de Quito -ordenanza No 0031 ,2008.

Tabla 3.
Clasificación de los servicios sociales.
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2.6. MOVILIDAD Y PROXIMIDAD COTIDIANA

La movilidad en el aspecto cotidiano según   Casado (citado en  Isunza, 2016) 
es identificado por las prácticas y desplazamientos  de corta duración , donde predomi-
nan los desplazamientos a lugares con fines de trabajo, o actividades de estudio, ocio 
y acceder a servicios pero no solo se centra en los tipos de desplazamiento sino a las 
dificultades para hacer este tipo de actividades  cotidianas, la movilidad también pue-
de ser vista como movilidad compartida donde esta experiencia ofrece oportunidades 
para  relacionarse como un movimiento común, sentido común, experimentando de 
manera conjunta las dificultades para el acceso a territorios de la ciudad entre la po-
blación (Martínez y Rasse, 2019). 

Dentro de la movilidad se  genera el tema de la proximidad donde es vista como 
un concepto urbano en el cual  muchas ciudades europeas comienzan a relacionarse 
con esta temática  en búsqueda de una mejor calidad de vida y  ahorro de tiempo en 
el  desplazamiento , este tipo de proximidad no solo se ve en las ciudades sino en los 
barrios e incluso en ámbitos de la periferia abriendo una posibilidad de un sistema con 
mayor autonomía en  que el espacio público se genera como un espacio de relación so-
cial , además la proximidad se expresa mediante beneficios medioambientales, sociales 
y económicos (Marquet y Miralles, 2013). Este tipo de desplazamientos es mencionado 
por el Arquitecto urbanista Carlos Moreno (2020) con  la temática de la ciudad de los 
15 minutos propuesta en París dando respuesta a funciones urbanas con un perímetro 
de acceso con un radio de acción corto que tiene la distancia que genera una persona 
en 15 minutos a pie, proponiendo nuevos servicios y espacios multifuncionales para 
reconstruir y  recuperar una mejora en la calidad de vida de las personas en relación  
con la vivienda, trabajo, bienestar, aprendizaje ,cultura, abastecimiento y ocio/descan-
so dentro del radio de acción para los ciudadanos.

Movilidad en 15 minutos.Figura 4. 
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03 ETAPA INVESTIGATIVA

CAPÍTULO 
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3.1. FASE DE DIAGNÓSTICO

3.1.1. METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO

Metodología aplicada

Figura 5. 
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3.1.2. COHESIÓN TERRITORIAL

El terreno  en el cual se va a   desarrollar el pro-
yecto se encuentra ubicado en la provincia de Loja , 
específicamente en la ciudad de Loja , sector el Valle , 
Amble María( zona norte ), cuyas vías principales son la 
calle Salvador Bustamante Celi y Vía a Chinguilanchi, si-
tuándose en el límite urbano de la ciudad .Actualmente 
el sector está en un crecimiento constante pero  su  in-
fluencia agrícola es muy notable  por parte de los habi-
tantes del sector , el terreno  de la Iglesia Santo Evangelio 
“Señor del Cautivo” de la ciudad de Loja  cuenta con  17 
356.56   m2 el cual consta con tres terrazas existentes de 
las cuales se encuentra la construcción de la Iglesia y el 
convento, con una terraza libre donde se desarrollará el 
proyecto.

3.1.2.1. ANÁLISIS DE SITIO

UBICACIÓN

Ecuador

Ciudad de Loja

Amable María (Vía Virgenpamba) Mapeo de ubicaciónFigura 6. 
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La influencia que se dio tanto por las costumbre y creencias de los fie-
les creyentes originó la construcción de la Iglesia Santo Evangelio “Señor del 
Cautivo”, ubicándola en el terreno actual gracias a la donación del terreno de la 
Familia Salcedo, teniendo en cuenta que se ubicaba como una pequeña capilla 
en los actuales terrenos del Colegio Militar Tcnl. Lauro Guerrero. La unión de la 
comunidad que se da en el sector, más la  de los devotos permite dar respuesta 
a las necesidades que se generan en el lugar con una gran predominancia en el 
tema religioso.

ANTECEDENTES

Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de entrevistas de moradores del sector.

Tabla 4.
Cambios de uso del terreno (Iglesia “Señor del Cautivo “).

Figura 6. Iglesia “Señor del Cautivo ”.Figura 7.  
Nota: Fotografía realizada GO Drone Loja,2019.
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TIPO DE SUELO

El tipo de suelo en que se encuentra el terreno es factible y solo consolidado ya 
que consta actualmente con la Iglesia Santo Evangelio del Señor del Cautivo y el convento 
donde  al ya haber trabajado con el terreno este permite una nueva construcción y no tiene 
un factor de riesgo en el terreno de propuesta.

VÍAS DE CONEXIÓN AL LUGAR

El acceso al terreno se da en la unión de la vía  secundaria ( Av. Salvador Bustamante 
Celi) generando un punto de conexión con la vía colectora ( Vía a Chingilanchi) siendo la 
entrada más directa al lugar, del mismo modo se crea un punto de interacción secundario 
de distribución  directamente vinculado a la zona del proyecto mediante la conexión de una 
vía colectora (Vía a Virgenpamba) y dos locales , dando a conocer los puntos de interacción 
para el ingreso a la zona de una manera vial, la vía colectora con las vías locales no se en-
cuentran asfaltadas ni constan con acera provocando un peligro para el transeúnte además 
de  causar molestias en el ambienten al momento que se levanta el polvo al existir el paso 
de un vehículo.

Conexión al lugar.Figura 8. 
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3.1.2.2. MOVIMIENTO Y QUIETUD

FLUJO VEHICULAR 

La vía tipo 1 ( Vía Chinguilanchi con conexión a 
Virgenpamba) presenta una cantidad predominante de 
vehículos livianos  ya sea particulares o de servicio (taxis) 
, con una afluencia de mayor cantidad el lunes, viernes y 
domingo, teniendo como un máximo de paso de vehícu-
los de 2 a 3 por minuto , la conexión que tiene con la vía 
a Virgenpamba hace que la zona de estudio sea mayor 
transitada con un total de 756 vehículos en la semana en 
dos horas por día.

La vía tipo 2 ( Vía Virgenpamba ),a similitud con 
vía tipo 1 presenta  vehículos livianos particulares o de 
servicio (taxis)  , ya que la conexión con la Iglesia San-
to Evangelio ‘‘Señor del Cautivo’’ de la ciudad de Loja es 
variada con una afluencia de predominio los días lunes, 
miércoles y domingo, teniendo como un máximo de paso 
de vehículos de 1 a 2 por minuto , con un total de 122 
vehículos en la semana en dos horas por día, al ser una 
única calle con conexión a la Iglesia.

El flujo con respecto a las bicicletas existe una 
constancia los días sábado y domingo con una variación 
de 1 a 3 bicicletas en 2 horas ya sea en la vía tipo 1 como 
la tipo 2 con un total de 6  y  3 bicicletas respectivamente.

Vía tipo 1

Vía tipo 2

LEYENDA

LEYENDA

Conexión vial.Figura 11. Porcentaje de flujo vehicular.Figura 9, 10. 
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FLUJO PEATONAL

A referencia de la vía tipo 1 seleccionada para el estudio de flujo vehicular al ser el medio de conexión del 
lugar, se ha tomado la misma referencia para el flujo peatonal, con una mayor afluencia los días viernes y domingo te-
niendo una continua constancia de peatones adultos y adultos mayores, dando como resultado el conocimiento del 
paso constante a los espacios cercanos al lugar de estudio por el tipo de conexión que ocasiona la vía estudiada con 
un total de 511 peatones. Mediante el estudio de flujo peatonal se ha localizado 2 puntos de reposo que se originan 
en el transcurso de la caminata generando a su vez puntos de encuentro para los circundantes.

1 Figura 14.Punto de descanso peatonal 1.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura 15.Punto de descanso peatonal 2.
Nota: Fotografía realizada por la autora.2

LEYENDA

Ubicación/Flujo peatonal.Figura 12. 

Porcentaje de flujo peatonal.Figura 13. 
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FLUJO PEATONAL

La vía tipo 2 presenta una conexión directa a la Iglesia Santo Evangelio “Señor del Cautivo” la cual el flujo pea-
tonal que influye en esa zona va dirigido a actividades relacionadas a la iglesia, predominando una mayor constancia 
los días sábado y domingo de peatones adultos y adultos mayores con un total de 108 transeúntes en la semana en 
2 horas, relacionándose con el terreno de manera más directa a diferencia de la vía tipo 1 siendo un paso lateral con 
conexión a otro punto (Virgenpamba).

Figura 19.Punto de descanso peatonal 2.
Nota: Fotografía realizada por la autora.2

1 Figura 18.Punto de descanso peatonal 1.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

LEYENDA

Ubicación / Flujo peatonal.Figura 16. 

Porcentaje de flujo peatonal.Figura 17. 
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3.1.2.3. ANÁLISIS SENSORIAL

CLIMA Y RECORRIDO SOLAR

El clima de la ciudad de Loja se caracteriza por ser temperado ecuatorial- subhúmedo con una media anual 
de temperatura de 16.7°C, de acuerdo a los datos de la estación Loja -Argelia la humedad relativa de 78% en la ciudad 
con una precipitación máxima en 24 horas de 278mm. En relación a la dirección del viento predominante de acuerdo 
a los datos medidos desde la torre meteorológica del Villonaco genera una dirección de noroeste con una velocidad 
media de 3 km/h, desarrollando  en el sector un cambio de temperatura dependiendo de la fuerza de la corriente 
del aire.

El impacto que se genera en el terreno de acuerdo al recorrido del sol durante el transcurso del día en distin-
tos horarios da como un punto fuerte el medio día, donde los días soleados son de gran apertura de iluminación al 
lugar de una manera lateral por la ubicación del terreno.

El tipo de movimiento que genera la sombra es de una escala más limitada en la zona oeste del lote al encon-
trarse colindante con la terraza continua donde se encuentra ubicado el convento.

RECORRIDO SOLAR

Recorrido solar.Figura 20. 
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TOPOGRAFÍA

La topografía del lugar muestra una pendiente de 
17%, con  un espacio factible para la construcción ,ubi-
cado en la tercera terraza del terreno de la Iglesia Santo 
Evangelio “Señor del Cautivo”, el cual presenta distintos 
puntos de visión favorecedores hacia y desde el sitio.

Corte topográfico T1.
Plano y corte topográfico.Figura 21. 
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GEOLOGÍA DEL SITIO

De acuerdo al aspecto geológico de la ciudad de 
Loja la zona de estudio se encuentra en la formación San 
Cayetano de la Hoya de Loja, según Tamay (2004) Dentro 
la formación San Cayetano se divide en tres miembros 
de límites transicionales, donde la primera o parte supe-
rior (arenisca) contiene similar elementos que la segunda 
capa , que    contiene lutitas de color gris y blanco con 
capas de diatomita con piroclastos horizontales en pe-
queña cantidad, la última capa se basa en las capas de 
areniscas , conglomerado y varias capas de carbón, este 
tipo de unidad está “ formada por diferentes elementos 
transportados con una matriz arcillo-limosa y un bajo 
contenido de arenas de grano grueso , clastos de cuarzo 
sub-anguosos provenientes de la meteorización  de me-
tamórfico que la circunda” (  Tello, 2013 ,p.24) ,teniendo 
como resultado por el tipo de suelo un potencial de exca-
vación de 800m de profundidad en el terreno.

Mapa de geología del sitio.Figura 22. 
Nota: Adaptación de mapa de google earth.
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VISTAS DESDE EL SITIO

Desde el terreno se ha planteado tres puntos de vista los cuales muestran el entorno en el que se encuentra 
ubicado , una de las características que predomina es el entorno natural de la zona y como un segundo punto el de-
sarrollo del entorno construido, tanto en el punto 1 y 2 se muestra la parte  construida que  rodea el terreno como el 
colegio Miguel Ángel Suárez y las viviendas del lugar, pero al mismo tiempo es notable que en terrenos cercanos hay 
una existente  producción agrícola en una menor cantidad , abarcando desde el punto 3  una vista de la zona natural,  
dejando en claro que los  tres puntos de vista favorecen de distinta forma al  proyecto.

Figura 25.Punto 2 de vista.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

2

3

Figura 26.Punto 3 de vista.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura 24.Punto 1 de vista.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

1

Puntos de vista.Figura 23. 
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VISTAS HACIA  EL SITIO

Al igual que las vistas desde el sitio se propone tres puntos hacia el sitio tomando en cuenta los puntos de 
descanso y las zonas que tienen mayor visibilidad hacia el terreno , una de las características que predomina en los 
tres puntos es la Iglesia y el terreno colindante con una gran visibilidad al punto deseado (terreno /propuesta) ade-
más de la continuación de una vista a un entorno natural.

Figura 29.Punto 2 de vista.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

2

1

Figura 28.Punto 1 de vista.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

3

Figura 30.Punto 3 de vista.
Nota: Fotografía realizada por la autora.Puntos de vista.Figura 27. 
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Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de los estudios de la zona.

RUIDOS PREDOMINANTES DE LA ZONA

Los ruidos que se presentan en la zona no son de 
gran escala, de acuerdo con un análisis  de percepción 
(observación)  realizado , al estar cerca de una zona rural 
y  en crecimiento  el ruido que más afecta al sector es 
de un estándar medio pero los de mayor frecuencia de 
tiempo  son los vehículos en días de mayor afluencia al 
estar cerca de una vía que genera puntos de conexión 
al lugar , a diferencia de los ruidos producidos  a menor 
tiempo  como los emitidos por animales cercanos en 
una área de alimentación de ganado a menor escala. Las 
actividades de ocio y los producidos por las personas se 
presentan de manera momentánea por las festividades o 
clases por cercanía a colegios.

Tabla 5.
Tipo de ruidos en la zona.
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ESTUDIO DE COLOR

El color es de gran importancia en el aspecto es-
tético de los entornos, el cual puede influir en gran parte 
el estado de ánimo de las personas al estar en un espa-
cio, los colores que tienen gran influencia en el lugar de 
estudio dentro del radio más cercano de 250m  son de 
clasificación fría al ser un entorno natural, en cambio 
el entorno construido varía con una predominancia de 
tonos cálidos y neutros en el lugar llegando adaptarse y  
llevando la mirada del observador hacia las tonalidades 
de color.

Mapaeo de zonas construidas.Figura 31. 
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ENTORNO NATURAL ZONA 1 (COLEGIO MIGUEL ÁNGEL Z.) Y ZONA 2 (VIVIENDA)

Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de los estudios de la zona.

Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de los estudios de la zona.

Figura  32.Entorno natural.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura 33.Entorno contruido 1 y 2.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Tabla 6.
Color predominante ,entorno natural.

Tabla 7.
Color predominante ,entorno construido 1 y 2.

37



Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de los estudios de la zona.

ZONA 3 (IGLESIA “SEÑOR DEL CAUTIVO” Y CONVENTO)

Figura 34.Entorno construido (Convento).
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura 35.Entorno construido (Iglesia “Señor del Cautivo”).
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Tabla 8.
Color predominante ,entorno construido 3.
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TEXTURA

La textura que predomina en el área de estudio 
con respecto a las zonas construidas , es de tipo táctil  
como la piedra, vidrios texturizados (iglesia) y el ladrillo 
teniendo  una mayor cantidad de uso en los cerramientos 
y como material visto en  edificaciones del lugar  (colegio 
Miguel Ángel Suárez ) llegando a ser una textura más do-
minante que las otras  , y como una segunda textura pre-
dominante de tipo lisa se encuentra la pintura y el vidrio 
liso de las ventanas de las construcciones en general.

Figura 37.Textura cerramiento.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura 38.Textura (Iglesia y convento).
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura39. Textura ladrillo.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura 40. Textura vidrio.
Fuente:Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura 41. Textura lisa.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura 42. Textura piedra.
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Figura 36.Textura colegio, Miguel Ángel Suárez.
Nota: Fotografía realizada por la autora.
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3.1.2.4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
             EXISTENTES

USO DE SUELO

La localización en la que se encuentra el terreno 
de estudio denota que los tipos de uso que se desarro-
llan dentro de un radio de 400 m (Anexo ,pág. 133), son 
de uso comercial, residencial, culto, educación, servicio, 
municipal (industrial) y uso en gran mayoría de predios 
vacíos que son terrenos   no utilizados o de renta para 
alimentación del ganado o sembradíos que ayudan a la 
economía de los de los pobladores del lugar.

LEYENDA

Usos de suelo.Figura 43. 

40



EQUIPAMIENTO URBANO

Los equipamientos predominantes que se en-
cuentra dentro del radio de 250m, originado por la dis-
tancia de caminata en 15min desde el terreno, permite 
conocer la compatibilidad de los equipamientos de cer-
canía como el de culto que tiene una gran influencia con 
los habitantes del sector a diferencia del educativo, que 
son más de uso de pobladores externos de la comunidad.

 A diferencia del primer radio de 250m se rea-
liza un segundo radio de 400m de acuerdo al proyecto 
a realizar (Centro comunitario) en la zona ,donde hay la 
existencia de equipamiento compatible y no compatible 
abarcando el equipamiento industrial (Parque industrial)  
al aumentar el radio desde el terreno , este tipo de equi-
pamiento es no compatible pero no hay una influencia 
de crecimiento que pueda afectar al lugar, al encontrarse 
con un espacio ya  lotizado , pero a su  vez se continúa 
con la influencia de los mismos equipamientos que se 
engloban en el radio de 250m.

LEYENDA

Ubicación de euipamiento urbano.Figura 44. 

41



ESTUDIO DE FACHADAS

Dentro de la zona de estudio se generan 3 puntos 
de elementos construidos de relevancia por su cercanía 
al terreno, y el tipo de uso en el lugar, siendo el punto 1 
la Iglesia Santo Evangelio “Señor del Cautivo”, punto 2 El 
convento que se encuentra dentro de los terrenos de la 
Iglesia, punto3 El Colegio Miguel Ángel Suárez.

LEYENDA

Puntos de estudio / Fachada.Figura 45. 
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La construcción 2 y 3 se encuentran en una ubi-
cación en común , diferenciándolas por su uso y diseño 
, la construcción 2 (La Iglesia Santo E.) tienen una pre-
dominancia de elementos que no guardan una simetría 
en tamaño y forma además de la ornamentación en su 
fachada, en cambio la construcción 3 ( Convento ) , su 
diseño responde a las necesidades, eliminando el ritmo 
entre sus elementos, creando espacios de llenos y vacío 
con una irregularidad de simetría entre sí y elementos 
sobresalientes que responden a su uso.

La construcción 3 (Colegio Miguel Ángel Suárez), 
a diferencia de las anteriores genera un ritmo y simetría 
en la fachada mediante los llenos y vacíos sin incorporar 
elemento de ornamentación, teniendo un cambio de ni-
vel con los volúmenes laterales.

Las tres construcciones tienen un límite de tres 
pisos, en comparación de las viviendas que predominan 
fuera de la zona de estudio de 1 a 2 pisos de acuerdo a 
las normativas de uso y ocupación del suelo del sector 
el Valle.

L= Lleno.  V= Vacío.

L= Lleno.  V= Vacío.

L= Lleno.  V= Vacío.

Figura 46. Construcción 3 (Convento de la iglesia).
Nota: Fotografía realizada por la autora.

3

Figura 47. Construcción 2 (Iglesia Señor del C.).
Nota: Fotografía realizada por la autora.

2

Figura 48. Construcción 1 (Colegio Miguel Ángel Suárez).
Nota: Fotografía realizada por la autora.

1
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ÁREAS VERDES NATURALES Y 
CONSTRUIDAS

 Las áreas verdes que abarcan mayor espacio en 
la zona que se encuentra dentro del radio de 250m me-
diante un análisis sensorial da como respuesta de tipo 
nativas o sin modificación utilizadas para la siembra o 
para alimentación del ganado, en cambio las zonas de 
áreas verdes construidas son las que se encuentran en 
la iglesia Santo Evangelio “Señor del Cautivo” y el colegio 
Miguel Ángel Suárez, donde han sido los espacios que se 
ha utilizado para construcción.

LEYENDA

3.1.2.4. ZONAS VERDES

Áreas verdes.Figura 49. 
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FLORA GENERAL DE LA  ZONA

Las especies de tipo alimenticias son de gran 
acogida en el sector, al ser una población de actividad 
agrícola, además del predominio de las especies indus-
triales, que son utilizadas como árboles de sombra en su 
gran mayoría. La existencia de otro tipo de especies a su 
alrededor permite que sean introducidas para mayor va-
riedad de acuerdo a la necesidad de la propuesta.

LEYENDA

MORUS NIGRA

AGAVE(PENCO)

FAIQUEPINO SAUCE

HIBISCO FLOR DE NOVIAMAÍZ

Figura 50.
Nota: Fotografía la autora.

Figura 51.
Nota: Fotografía la autora.

Figura 52.
Nota: Fotografía la autora.

Figura 53.
Nota: Fotografía la autora.

Figura 54.
Nota: Fotografía la autora.

Figura 55.
Nota: Fotografía la autora.

Figura 56.
Nota: Fotografía la autora.

Figura 57.
Nota: Fotografía la autora.
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3.1.2.5. CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

Los resultados generados de la calidad de espa-
cio público basados en el método de calificación de Car-
los Verdaguer (2005), muestran al sector con un poten-
cial para el espacio público en un ámbito de convivencia, 
donde los usuarios externos podrías tener un potencial 
uso.
Valoración (Anexo, pági.88)

Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de los estudios de la zona y matriz adaptada al método de calificación 
de Carlos Verdaguer(2005).

Tabla 9.
Cuadro de calidad del espacio púbico.
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3.1.3. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD

3.1.3.1. CUADRO RESUMEN DE DATOS OBTENIDOS 

Tabla 10.
 Cuadro resumen de encuestas realizadas.
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Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de los estudios de la zona.

Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de los estudios de la zona.

EVALUACIÓN DE PROBLEMAS DEL GRUPO (COMUNIDAD)

Tabla 11.
 Cuadro resumen de entrevistas realizadas.
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3.1.4. CUADRO RESUMEN
Tabla 12.
 Cuadro resumen de estudio de la zona.
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Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de los estudios de la zona.
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3.2. FASE REFERENCIAL

3.2.1. ESTUDIO DE REFERENTES

LEYENDA

Mapa de  ubicación de referentesFigura 58. 
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3.2.1.1. CENTRO COMUNITARIO ALTENESSEN

El Centro Comunitario Altenessen ubicado en Alemania- Nordghein-wetfales sector norte de Mallinckrod-
tplaz, Essen. Según Heinrich Böll Architekt (s.f.), su diseño se basa en la creación de un espacio que parte de una zona 
central con una rotación direccionada a la iglesia Alte Kirche permitiendo generar una conexión espiritual de la co-
munidad, el proyecto busca generar su importancia en el ámbito urbano además de dar respuesta  a las necesidades 
de la comunidad, para demostrar una mayor consideración  de función ante equipamientos con mayor escenario, 
como la Iglesia Alte Kirche  y el hospital  Catholic Hospital Essen  encontrándose dentro del paisaje urbano que rodea 
la zona.

Arquitectos: Heinrich Böll Architekt.
Ubicación:Essen, Alemania.
Año de construcción: 2017
Área: 970m2.

Figura 60. Vista de Centro Comunitario Altenessen.
Nota : FotógrafoThomas Mayer.

DATOS

Essen- Mallinckrodtplatz.

Alemania/Nordghein -Westfalen/Essen.

Mapa de ubicación.Figura 59
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3.2.1.1.1. ANÁLISIS DE FUNCIÓN

ZONIFICACIÓN CIRCULACIÓN

El Centro Comunitario Altenessen se distribuye en cuatro tipos de zonas, priva-
da, pública, almacenamiento y servicio, para cumplir con las necesidades de la comuni-
dad, generando espacios de reunión o realizar actividades de la Iglesia Alte Kirche, las 
cuales se distribuyen en distintos espacios desarrollados en una sola planta.

El uso que predomina en la planta son los espacios de reunión juvenil por el 
tipo de actividad, asociado a la Iglesia o actividades que se realizan en su entorno.

La circulación parte desde un punto de acceso, a uno central distribuyéndose a 
tres entradas con una circulación alrededor de un patio central, al estar en los espacios 
de distribución se generan puntos de encuentro ya sea por el diseño de la planta o las 
entradas directas a los distintos espacios, dejando un recorrido de acceso (pasillos) 
direccionados al patio para dar una sensación de apertura y luminosidad al lugar.

LEYENDA

LEYENDA

Plano de zonificaciónFigura 61. Plano de circulación.Figura 62. 
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CIRCULACIÓN EXTERIOR UBICACIÓN (VINCULACIÓN CON EL ENTORNO)

Los accesos exteriores al Centro Comunitario Altenessen se basan en una co-
nexión vehicular y peatonal donde las vías que comunican al lugar  son las Mallinckro-
dtstraβe rodeando el área del centro comunitario para una conexión vehicular más di-
recta, con respecto a las entradas peatonales se presenta una entrada principal con un 
acceso al patio y entradas secundarias ubicadas en las fachadas laterales con acceso  a 
los almacenes, espacio de talleres y un garaje más privado, resaltando más los espacios 
peatonales con el acceso principal al patio.

La circulación parte desde un punto de acceso, a uno central distribuyéndose a 
tres entradas con una circulación alrededor de un patio central, al estar en los espacios 
de distribución se generan puntos de encuentro ya sea por el diseño de la planta o las 
entradas directas a los distintos espacios, dejando un recorrido de acceso (pasillos) 
direccionados al patio para dar una sensación de apertura y luminosidad al lugar.

LEYENDA LEYENDA

Plano de circulación exterior.Figura 63. Vinculación exterior.Figura 64. 

55



3.2.1.1.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La estructura principal (ladrillo visto) forma tanto 
el diseño de la fachada como la base de la edificación, a 
diferencia de la estructura secundaria (Columnas de hor-
migón) utilizada para soporte del volado de la cubierta, 
generando el ambiente de patio central. Las separacio-
nes internas de cada espacio se integran como dos tipos 
de elemento los que permiten la entrada de luz (diviso-
rio tipo 2) y los sólidos (divisorio tipo  1) delimitando los 
espacios en general y espacios  más permanentes como 
las zonas húmedas, la mayor parte de los espacios que se 
desarrollan de manera flexible permitiendo el cambio de 
actividades dependiendo de las necesidades de la comu-
nidad, la distribución de los espacios permite generar dos 
puntos de zonas húmedas sin generar una distribución 
innecesaria de estos espacios húmedos, teniendo en sí 
como materiales elegidos como atemporales el ladrillo 
para la fachada, chapa de zinc para el techo, madera para 
los marcos de las ventanas y en algunas paredes.

LEYENDA

LEYENDA

Figura 66. Vista interna de Centro Comunitario 
             Altenessen.
Nota: Fotografo Thomas Mayer.

Plano de análisis de estructura.Figura 65. 
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3.2.1.1.3. ANÁLISIS FORMAL

La fachada exterior genera una relación de mate-
rialidad con la Iglesia cercana mediante el ladrillo visto, 
además de conectarse con distintos materiales ayuda al 
elemento a crear una vista más predominante y enmar-
carse en un espacio urbano. El diseño se da a la utiliza-
ción de una variación de elevaciones e inclinaciones con 
ayuda de la cubierta generando la forma actual, respon-
diendo a la ventilación en algunos espacios  elevados 
(Img.34).

La cubierta se caracteriza por los distintos pun-
tos de inclinación, los cuales no parten de cada esquina 
sino de puntos estratégicos que permiten una variación 
en los puntos de intersección de la cubierta, además al 
generar una rotación del patio centrar lo vincula directa-
mente  hacia  a la iglesia relacionándolo con un espacio 
espiritual, resultando un  mayor movimiento y una distin-
ta perspectiva de un espacio más abierto.

LEYENDA

Figura 67.Vista de fachada frontal del Centro Comunitario Altenessen.
Nota: Fotógrafo Thomas Mayer.

Figura 68.Vista de esquina en perspectiva del Centro Comunitario Altenessen.
Nota:Fotógrafo Thomas Mayer.

Análisis de elemento.Figura 69. 
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El Centro Comunitario Altenessen se desarrolla 
en una sola planta permitiendo conectar cada una de 
sus actividades en un solo bloque, generando un espa-
cio geométrico con un centro hueco en forma de una C 
con relación a su espacio exterior/interior con el ingreso 
a sus espacios de una manera directa a las tres alas del 
bloque, donde se desenvuelven en tres distintos usos: 
área juvenil, área de reunión y oficina /caridad.

La fachada del Centro Comunitario se caracteriza 
por sus distintos puntos elevados en sus vértices, permi-
tiendo así una sensación de torsión en el edificio, direc-
cionándolo a un punto de comunicación, al mismo tiem-
po genera en sus espacios interiores un juego de altura 
en distintos puntos logrando una fachada dinámica con 
una entrada de comunicación y encuentro.

Área juvenil.

LEYENDA

Área oficina/caridad.
Área de reunión.

Forma.

Analisis  interior - exterior.  Figura 70. 
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3.2.1.2. CENTRO COMUNITARIO REGINA PACIS

El Centro Comunitario Regina Pacis se encuentra ubicado en Italia, Reggio Emilia, en el sector norte de Regina 
Pacis.  Lotti + Pavarani Architetti desarrolla el proyecto del Centro Comunitario Regina Pacis como un espacio dise-
ñado para establecer un diálogo cercano entre la Iglesia y la casa parroquial proyectándose como una visión unitaria 
de todo el complejo 

El diseño logra   albergar una sala de usos múltiples, salas para enseñanza de catecismo y servicios para las 
actividades de la parroquia y así generar la conexión con las actividades de la Iglesia el Centro comunal permite tener 
una relación tanto internamente (actividades)y externa con la elección de los materiales retomando los tonos cromá-
ticos de la iglesia, con una textura más uniforme y vibrante del edificio.

Arquitectos: Lotti + Pavarani Architetti.
Ubicación:Regio Emilia , Italia.
Año de construcción: 2014
Área: 1500m2.

DATOS
Regina Pacis.

Italia / Reggio Emilia.

Figura 72. Vista en perspectiva del Centro C. Regina Pacis.
Nota: Fotógrafo Saberio Cantoni.

Mapa de ubicación.  Figura 71. 
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3.2.1.2.1. ANÁLISIS DE FUNCIÓN

ZONIFICACIÓN 

La conexión que se genera con la Iglesia y el cen-
tro comunitario se comienza a desarrollar por el tipo de 
actividades que proporciona para las clases parroquiales, 
o alguna actividad que se requiera, teniendo las aulas de 
trabajo en la segunda planta del edificio, a diferencia de 
la primera planta con acceso más directo a las actividades 
recreativas y sus actividades como los vestidores, cocina 
donde se genera un bar, un salón de usos múltiples con 
capacidad de 150 personas donde la construcción trata 
de generar en si un espacio integrador con su alrededor, 
teniendo una zona más recreativa en el primer piso y en 
el segundo un espacio más de trabajo- estudio depen-
diendo de las actividades que se generan a necesidad de 
la parroquia en general.

LEYENDA

Plano de zonificación. Figura 73. 
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LEYENDA CIRCULACIÓN

La primera planta presenta varios puntos de ac-
ceso, los cuales el lado este tiene una interacción con el 
espacio recreativo para una mayor accesibilidad a los ves-
tidores, espacio de comida y baños, pero se generan dos 
puntos de encuentro con conexión a las vías de tránsito 
vehicular comunicando el acceso a la Iglesia Parrochia di 
Regina Pacis al sur  y el salón multiusos al oeste , inter-
namente se comienza a distribuir una circulación que se 
configura a la forma en L del edificio, teniendo en cuenta 
que la misma distribución permite la accesibilidad de la 
Iglesia con el centro comunitario. Otro tipo de circulación 
(vertical) son las que se generan en dos puntos, una cen-
tral y una lateral comunicando las aulas con una conexión 
más directa al exterior.

La conexión con la segunda planta se genera en 
dos puntos de circulación vertical, uno central funcio-
nando como un hall de acceso y uno lateral teniendo co-
nexión con los espacios de trabajo, al conectarse con la 
circulación lateral derecha se desarrolla un acceso más 
lineal de distribución, además de conectarse con la casa 
parroquial desde los dos pisos. Cada uno del acceso a 
la segunda planta crea puntos de encuentro y distribu-
ción donde la conexión central tiene una mayor conexión 
cona la zona de aulas de trabajo por la ubicación del ac-
ceso.

LEYENDA

Plano de circulación. Figura 74. 
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CIRCULACIÓN EXTERIOR

La circulación se distingue al generarse una jerarquía de conexión con una directa y secundaria para dar camino ya sea a la Iglesia, al centro parroquial o al centro comu-
nitario, dejando a elección el ingreso al usuario de manera peatonal o vehicular. La forma que genera el edificio permite una apertura de entradas en distintos sentidos que logra 
comunicar de manera directa los distintos niveles de acuerdo a la actividad deseada. 

LEYENDA

Plano de circulación exterior.

Figura 75. 
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3.2.1.2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El desarrollo de la estructura del Centro Comunitario Regina Pacis se establece en los cimientos de una anterior construcción (antiguo cine Capitol), donde trata de no 
invadir terreno no edificado, su diseño  busca  lograr  una proximidad con las actividades de la parroquia, donde se genera una L que se conecta a la iglesia con distintas accesibi-
lidades, la primera planta donde se encuentra la antigua estructura  presenta una flexibilidad de espacios desando un espacio libre para  un salón multiusos y una mayor facilidad 
de distribución en la segunda planta. La materialidad que predomina en el edificio es el ladrillo y amplias paredes de vidrio con un sistema de protección solar, sin contar la misma 
estructura existente de la anterior construcción.

LEYENDA

Plano de análisis de estructura.

Figura 76. 
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3.2.1.2.3. ANÁLISIS FORMAL

El proyecto trata de valorar la comunicación entre a Iglesia y el centro comunitario para relacionar la materialidad de su fachada con la de la misma Iglesia y su alrededor 
utilizando la misma gama de colores, más aún la utilización del ladrillo y el vidrio de una forma equilibrada y generar una sensación de bienvenida al lugar dando  más apertura a 
la iluminación teniendo más espacios vacíos que llenos en la fachada, la forma que se desarrolla en el edificio  en “L” logra crear un vínculo entre dos polos , el centro comunitario 
y la Iglesia , dejando un espacio libre de interacción y de encuentro hacia el exterior. La inclinación que se da en la parte superior crea la similitud y relación entre el diseño de la 
Iglesia de una forma más moderna, jugando con los niveles de altura de los espacios dando más dinamismo al edificio en distintos puntos.

LEYENDA Figura 78. Vista del Centro C. Regina Pacis.
Nota: Fotógrado Saberio Cantoni.

Análisis exterior.Figura 77. 

Análisis exterior (textura).Figura 79. 
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El edificio permite la conexión de espacios de 
usos múltiples y servicios complementarios de la Iglesia, 
la interacción que se logra en el mismo espacio entre la 
Iglesia y el centro comunitario permite una mayor comu-
nicación  entre las actividades, donde la forma en L del 
edificio genera un punto de encuentro y distribución.

Los distintos puntos de elevación del edificios 
permite crear espacios con mayor apertura dando ma-
yor relevancia a los espacios internos asegurando una 
integración de uso con el  nuevo edificio y las áreas en 
uso existente para crear un espacio dinámico entre sus 
niveles y actividades.

LEYENDA

Distribución/Encuentro.

Forma.

Análisis de interior - exterior.Figura 80. 
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3.2.1.3. CENTRO COMUNITARIO EN SANHE VILLAGE

El Centro Comunitario en Sanhe Village se encuentra ubicado en China, provincia de Shaanxi, Hanzhog, en 
el pueblo de Sanhe Village, el proyecto liderado por el grupo l Architects of XAUAT tiene como objetivo lograr una 
conexión entre la parte cultural y espiritual de la arquitectura rural, donde lo principal es la satisfacción de las nece-
sidades de la población del sector rural donde se encuentra implantado el proyecto, otro de los puntos importantes 
del proyecto es la mejora de la infraestructura y calidad de vida de los lugareños.

Los tipos de usos que se desenvuelven el centro comunitario es un hogar para ancianos, centro de salud, sala 
de exposiciones, centro de actividades culturales y de estudio además de un centro espiritual y cultural, respondien-
do a las necesidades.

Arquitectos: Wall Arcitrcts of XUAT.
Ubicación:Hanzhong, China.
Año de construcción: 2018
Área: 790m2

DATOS

Figura 82. Vista del Centro Comunitario en Xange Village.
Nota: Fotógrafo Dong Wang.

Mapa de ubicación.Figura 81. 
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Figura 82. Vista del Centro Comunitario en Xange Village.
Nota: Fotógrafo Dong Wang.

3.2.1.3.1. ANÁLISIS DE FUNCIÓN

El diseño del centro comunitario se basa en la 
distribución de las funciones por bloques donde cada 
uno tiene una su actividad, en el bloque A se encuentra 
la zona que abarca las oficinas y las salas de conferencias 
además de  la de exposiciones, llegando a ser un área 
más de  trabajo, en cambio el bloque B es la zona para la 
acogida de las actividades para la gente de edad mayor 
y el bloque C se convierte en el área dedicada a la sa-
lud, donde cada uno de los bloques trata de satisfacer las 
necesidades requeridas del poblado rural, logrando no 
mezclar las actividades que se desarrollan por los distin-
tos bloque que en si forman una sola edificación.

En la  planta dos se desenvuelve las actividades 
de trabajo desarrollándose espacios de oficina y sala de 
estudios con una accesibilidad a la terraza teniendo en 
cuenta que la misma planta se encuentra ubicada en el 
bloque A continuando con la similitud tipo de actividades 
que se desarrollan en la primera planta.

ZONIFICACIÓN 

LEYENDA

Primera planta

Segunda planta

Plano de zonoficación.Figura 83. 
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CIRCULACIONES

En el centro comunitario se presentan 5 entra-
das exteriores para el acceso a los tres bloques de los 
cuales tres del lado sur se presentan con las principales 
entradas , los acceso internos se presenta como una guía 
más lineal con conexiones verticales y una longitudinal 
que  conecta con los demás bloques por patios , tenien-
do más especificado la función de cada bloque por este 
tipo de separación , dentro de la planta se encuentra una 
sola zona de circulación vertical donde se desarrollan 
dos puntos de encuentro y distribución del bloque en-
contrándose con las actividades más culturales y zonas 
de trabajo. 

La segunda planta se convierte en una extensión 
de la primera por el tipo de actividades que se desarro-
llan en ella, conectándola con la circulación vertical y ge-
nerando un punto de distribución a los distintos espacios, 
la segunda planta además de tener la comunicación con 
la primera genera la conexión con la terraza permitiendo 
conocer la unión de los tres bloques por medio de la mis-
ma, logrando visualmente el conjunto de un solo edificio.

Primera planta

Segunda planta

LEYENDA

Plano de circulación.Figura 84. 
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LEYENDA CIRCULACIÓN EXTERIOR

El centro comunitario al estar ubicado en una 
zona rural, no se encuentra muy influenciado a un es-
pacio con muchas conexiones urbanas, teniendo una 
interacción directa al espacio rural para una mejor alter-
nativa para las personas mayores del lugar, las entradas 
exteriores se presentan como puntos más directos hacia 
los niveles donde se encuentran las tres entradas princi-
pales a los bloques, teniendo dos direccionamientos de 
entrada ya sea por el lado norte o sur del centro comuni-
tario conectando los tres bloques.

LEYENDA

Plano de circulación exterior.Figura 85. 
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3.2.1.3.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La estructura se presenta como tres cuerpos in-
dividuales que se conectan por la losa superior utilizada 
para la terraza, desarrollando espacios que se adecuan a 
la estructura modulados como una retícula, limitando la 
zona de circulación y de actividades que al mismo tiempo 
crean una línea de conexión de espacios entre bloques, 
donde la construcción se basa en la utilización de mate-
riales de la región predominando el ladrillo de una forma 
vista en todo el centro comunitario.

LEYENDA

Plano de análisis de estructura.Figura 86. 
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3.2.1.3.3. ANÁLISIS FORMAL

El diseño propuesto por Wall Architects of XAUAT 
trata de generar una redefinición de la arquitectura rural 
adaptándose al entorno, utilizando materiales de la re-
gión como el ladrillo visto en toda la construcción, donde 
el mismo elemento genera espacios de iluminación y es-
pacios abiertos, creando sensaciones de un lugar espiri-
tual en relación cultural. La creación de tres bloques del 
diseño permite la distribución de los espacios según la 
necesidad de uso, además de generar un solo elemento 
visualmente en toda la construcción con el uso de mate-
riales vistos en todo el elemento.

Segunda plantaPrimera planta

Figura 87. Vista de materialidad del Centro 
Comunitario en Xange Village.
Nota:Fotógrafo Dong Wang.

Análisis de elementos.Figura 89. 

Análisis exterior (textura).Figura 88. 
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La distribución de las actividades del centro co-
munitario permite dividir el edificio en tres bloques con 
actividades de tipo culturales, oficina/ reunión, salud/
acogida, donde cada espacio puede comunicarse por un 
punto de distribución horizontal bien marcado ya sea en 
cada bloque como entre ellos, generando un solo ele-
mento en su unión visto desde una perspectiva exterior 
del elemento, llegando a ser  un foco de reunión para sus 
pobladores.

Los dos niveles del edificio permiten una inte-
racción del elemento/usuario no solo por las actividades 
sino por las sensaciones que genera entre los interior/
exterior en un entorno rural.

LEYENDA

Forma.

Primera planta

Segunda planta

Distribución/Encuentro.

Análisis interior- exterior.Figura 90. 
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3.2.2. CUADRO DE CONCLUSIÓN

Figura 92. Vista del Centro C. Regina Pacis.
Nota: Fotógrafo Saberio Cantoni.

Figura 91. Vista del Centro Comunitario Altenessen.
Nota: Fotógrafo Thomas Mayer.

Tabla 13.
Cuadro conclusión de referentes analizados.
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El desarrollo de la fase referencial ha permitido destacar las similitudes y las posibles estrategias que pueden ser 
implementadas  para el desarrollo de la propuesta en la etapa de diseño, al ser referentes con temas de similitud 
entorno o conexión con un equipamiento religioso.

Nota:
Elaborado por la autora generando un análisis de referentes tomando datos de Plataforma arquitectura, 
ARQ/EC by Trama, Architekt BDA DWB

Figura 93. Vista del Centro Comunitario en 
Xange Village.
Nota: Fotógrafo Dong Wang.
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04 ETAPA DE DISEÑO

CAPÍTULO 



4.1. PROCESO DE DISEÑO

Esquema de proceso de diseño

Figura 94. 

76



4.2. PARTIDO ARQUITECTÓNICO

La religiosidad en el entorno de estudio se convierte en un punto de conexión uniendo los hechos cultu-
rales con las actividades realizadas en la comunidad (Amable María sector periurbano), la población comienza a 
generar mediante la conexión religiosa un punto de interacción del lugar, logrando identificar la identidad cultural 
del grupo por el tipo de cotidianidad y aspectos culturales del sector, convirtiendo a la Iglesia Santo Evangelio del 
Señor del Cautivo como un hito del sitio y punto de conexión de los pobladores.

La identidad religiosa dentro de la comunidad se convierte en un eje de vinculación que permite identificar 
la realidad del lugar, pero no solo para los lugareños sino para los pobladores fuera del mismo entorno, compar-
tiendo un mismo enfoque de tradición y creencias religiosas del lugar en una identidad colectiva con el solo hecho 
de construir sus propios elementos y rasgos culturales del grupo permitiendo una participación comunitaria en un 
espacio en común. 

Entrando a este punto de relación surge la realidad de lo que ocurre en este entorno de la población con 
la espiritualidad permitiendo conocer el tipo de identidad  e  influencias externas como la venida de los peregri-
nos en el mes de septiembre para celebrar las fiestas del Taita Cautivo  llegando a la necesidad de un espacio en 
el que ellos puedan tener una pequeña estancia durante las festividades de peregrinación , tomando en cuenta 
que el apoyo de los peregrinos se convierte en  una parte fundamental para la ayuda de  la  Iglesia , otro punto de 
importancia es la prestación del uso del convento a necesidad de espacios por parte de la comunidad ,como en el 
uso para clases de catequesis o en algunos casos talleres, pero al ocupar estos espacios  existe una limitación para 
un uso libre de  los  mismo por el tipo de actividad que cumple el lugar ( convento) llegando   a ser  un aspecto 
incómodo para los usuarios en un largo periodo.

El solo hecho de unir la parte cultural con una conexión espiritual y la falta de usos con un punto focal, se da 
la comunicación entre un espacio de construcción y los usos, permitiendo generar otro tipo de conexión y no solo 
de manera espiritual,  donde el objeto arquitectónico  permite articular las situaciones que estructuran el espacio 
del proyecto entre un espacio construido y un entorno natural, este mismo espacio al estar en lo  terrenos de la 
Iglesia conecta distintas situaciones del lugar con las actividades de la comunidad y una reinterpretación del diseño 
que se adapta aun entorno en crecimiento.
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Boceto conceptual.Figura 95. 
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4.3. CUADRO DE ESTRATEGIAS GENERALES

Se ha desarrollado un cuadro de estrategias generales a respuesta del estudio de la zona, para una adapta-
bilidad al entorno basadas en relación, diseño  y desarrollo de la comunidad, teniendo una guía para el proceso del 
diseño de la propuesta 

Nota:
Elaborado por la autora , generando datos a respuesta de los estudios de la zona.

Tabla 14.
Cuadro de estrategias generales a respuesta del estudio de la zona.
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4.4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

La distribución del programa arquitectónico se 
genera en dos bloques con tres tipos de espacios siendo 
el de servicio, público y semi - público, donde en el blo-
que A se realizan actividades más de servicio como las 
bodegas, habitaciones múltiples, comedor- cocina para 
un doble funcionamiento para la acogida del peregrino 
y para talleres, las aulas taller y la oficina como espacios 
semi- públicos. En cambio, en el bloque B se presenta 
el espacio público desarrollando la biblioteca de carácter 
comunitario complementado con aulas múltiples y espa-
cios de servicio. La distribución de las actividades en cada 
bloque se vincula entre sí para generar la propuesta del 
centro comunitario a respuesta de las necesidades de la 
comunidad integrando espacios polivalentes, al respecto 
de los estacionamientos se recurre a mantenerlos en el 
espacio asignado en la zona del convento. 

Tabla 15.
Bloque A

Tabla 16.
Bloque B
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4.5. DIAGRAMA DE RELACIONES

Los diferentes espacios se conectan con un eje de 
distribución, el cual define una circulación directa que re-
laciona a los dos bloques, teniendo un punto de encuen-
tro y distribución logrando un medio de comunicación a 
los distintos espacios conectándose  a varios niveles por 
medio de una circulación vertical interna.

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO  Y 
CIRCULACIÓN 

LEYENDA

Diagrama de relación.Figura 96. 
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La comunicación de los otros niveles al eje de vin-
culación se genera por medio de la circulación vertical 
pero se continúa con un punto distribución a los distintos  
espacios, con  una diferencia a los niveles bajos la cual es 
que ya no hay una comunicación directa en los bloques.

LEYENDA

Diagrama de relación (continuación).Figura 97. 
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4.6. PROPUESTA

El proyecto busca una reinterpretación del entor-
no construido inmediato, generando dos elementos que 
se vinculan entre sí por sus actividades y un espacio de 
comunicación entre ellos, además de desarrollar la sen-
sación de imponencia en el elemento en un entorno na-
tural, relacionándolo con la sensación que resulta al ver 
una edificación de tipo religioso. Creación de dos bloques de in-

teracción y una variación que 
permite un cambio entre los 
bloques.

Desarrollo de un punto de co-
municación y distribución en-
tre los bloques.

Circulación alrededor de los 
bloques. 

Se genera una distinción de al-
tura entre los dos bloques. 

FORMA

Boceto de propuesta.Figura 98. Proceso de forma.Figura 99. 
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RELACIÓN CON EL ENTORNO

En relación con el entorno la propuesta se platea 
en la tercera terraza generando una jerarquización, te-
niendo como punto más alto el equipamiento religioso 
(la Iglesia S.E.S.C.), continuando en la segunda terraza 
con el convento.

Se crea un punto secundario de distribución co-
nectando al proyecto y el espacio de estacionamiento el 
mismo que está ubicado en la segunda terraza. Dentro 
del proyecto se generan puntos visuales de aprovecha-
miento dando más apertura  visual para el disfrute del 
usuario.

Axonometría de relación.Figura 100. 
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Adaptación del proyecto a la topografía tenien-
do un acceso desde el segundo nivel del bloque.

Se generan dos rampas exteriores para la cone-
xión  a los bloques, adaptándose a la topografía, 
y generando una accesibilidad universal.

Se implementa el arupo como una especie or-
namental en el lugar y se  mantiene las espe-
cies de la zona.

ESTRATEGIAS

creación de ventanales de piso a techo , gene-
rando puntos determinados de iluminación.

Creación de un espacio de aprendizaje de cul-
tivo.

Espacios flexibles para el cambio de uso de 
acuerdo con las necesidades requeridas.

Estrategias de propuesta.Figura 101, 102, 103, 104, 105, 106.  

Figura 101. Figura 102. Figura 103. 

Figura 104. Figura 105. Figura 106. 
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL

Se reconocen dos puntos de conexión ya existen-
tes los cuales  se enmarcan como directrices de entrada, 
permitiendo trabajar con las mismas, vinculando los pun-
tos de interacción al proyecto como los mismos elemen-
tos ya existentes (iglesia y convento).La conexión dos ya 
dirige una entrada hacia el espacio de la propuesta.

UBICACIÓN EN EL TERRENO

Al desarrollar dos bloques se recurre a probar 
distintas ubicaciones  de la propuesta en el terreno , se-
leccionando el cambio 4  por el tipo de circulación más 
fluida que permite alrededor de los bloques, generando 
una comunicación más directa para el usuario.

CAMBIOS

CONEXIONES 

Relación de ubicación del elemento de propuesta.Figura 107,108. 

Figura 107. 
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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

Los distintos espacios semi - público, servicio y 
público se distribuyen en los dos bloques, donde en el 
bloque A predominan los espacios de servicio y semi  - 
público en comparación del bloque B con espacios pú-
blicos y de servicio, permitiendo una complementación 
entre los dos bloques.

BLOQUE A

BLOQUE B

Distribución de espacios por bloques.Figura 109. 
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SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema estructural seleccionado para la pro-
puesta son los muros estructurales de hormigón, funcio-
nando como un esqueleto en todo el diseño permitiendo 
mayores luces en los espacios y un aislamiento térmico 
sin implementar otro elemento.

Para el diseño de la propuesta  se plantea la uti-
lización del material visto, generando un texturizado del 
muro mediante un encofrado de madera el cual se le im-
plementa un desmoldante en la madera de contacto, los 
orificios que quedan al momento de desencofrar gene-
rados por los moños son tapados mediante el curado del 
muro y lijados para dar detalle al exterior del muro , en 
cambio al interior de los bloques en algunas áreas no se 
realizará el curado y como terminación se implementa-
rá un impermeabilizante transparente (hidrófugo) en los 
exteriores del muro. 

Propuesta de encofrado de muro.Figura 110, 111. 

Figura 111. 

88



Losa aligerada con casetones de poliesti-
reno.

Elementos divisorios internos (ladrillo y 
vidrio).

Elemento divisorio interno (pared móvil). 

Circulación vertical(escaleras y elevador). 

Muros estructurales de hormigón e= 25cm. 

Zapata corrida. 

Losa de cimentación
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COMPONENTES

3

3

3

5

BLOQUE A BLOQUE B

Axonometría explotada de sistema estructural de bloque A y B.Figura 112. 
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Emplazamiento del proyecto.Figura 113. 
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4.7. PLANOS ARQUITECTÓNICOS

BLOQUE A

1. Aulas taller.
2. Bodega.
3. Oficina.

0 1 3 8m

1 1

2

3

PRIMERA PLANTA

N+ 0.05

A
C

C
E

SO

Planta Arquitectónica del proyecto.Figura 114. 

91



BLOQUE A

1. Habitaciones múltiples.
2. Baños.
3. Bodega.

SEGUNDA PLANTA

1 1

2

3

0 1 3 8m

N+ 3.05

A
C

C
E

SO

Planta arquitectónica del proyecto.Figura 115. 
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BLOQUE A

1. Cocina - Comedor.
2. Baños.
3. Armario de limpieza.

TERCERA PLANTA

N+ 6.05

1

2

3
2

3

0 1 3 8m

Planta arquitectónica del proyecto.Figura 116. 
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BLOQUE B

1. Vest bulo - Información.
2. Almacén.
3. Zona de lectura.
4. Zona de libros.
5. Zona de computadoras.
6. Espacio de descanso.
7. Baños.
8. Zona infantil.

PRIMER PLANTA

N+ 0.05

0 1 3 8m

1

2

7

7

8

6

5
43 3

3
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C

C
E

SO

Planta arquitectónica del proyecto.Figura 117. 
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BLOQUE B

1. Zona de lectura.
2. Aulas de uso múltiple.

SEGUNDA PLANTA

N+ 3.05

0 1 3 8m

1

2 2

Planta arquitectónica del proyecto.Figura 118. 
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BLOQUE A Y B

PLANTA CUBIERTA
LUCERNARIO

Plantas de cubierta del proyecto.Figura 119. 
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4.8. CORTES ARQUITECTÓNICOS

BLOQUE A

0 1 3 8m

CORTE C1

CORTE D1

Primera planta.

Corte arquitectónico del proyecto.Figura 120. 
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BLOQUE B

0 1 3 8m

CORTE B1

CORTE A1

Primera planta.

Corte arquitectónico del proyecto.Figura 121. 
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0 1 3 8m

CORTE  F1 GENERAL / BLOQUE A Y B

Corte arquitectónico general del proyecto.Figura 122. 
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4.9. FACHADAS

BLOQUE A

0 1 3 8m

FACHADA OESTE

FACHADA ESTE

Fachadas del proyecto.Figura 123. 
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BLOQUE A

0 1 3 8m

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

Fachadas del proyecto.Figura 124. 
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BLOQUE B

FACHADA ESTE

FACHADA OESTE

0 1 3 8m
Fachadas del proyecto.Figura 125. 
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BLOQUE B

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

0 1 3 8m

Fachadas del proyecto.Figura 126. 
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4.10. DETALLES CONSTRUCTIVOS

BLOQUE A 

DETALLE ESCATILLÓN e2

0 0.5 1 2m

LEYENDA

DETALLE ESCALERA

DETALLE MURO MÓVIL

MOVIMIENTO DE MURO

Detalles constructivos bloque A.Figura 127. 
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MOVIMIENTO DE MURO

BLOQUE B 

DETALLE ESCATILLÓN e1

0 0.5 1 2m

LEYENDA

DETALLE ESQUINA

Detalles constructivos bloque B.Figura 128. 
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4.11. IMÁGENES DE LA PROPUESTA

Representación propuesta.Figura 129. 
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“Intento entender el contexto más amplio en el que suce-
den las cosas de forma que nuestras intervenciones en-
canjen bien en este entorno”.

Rem Koolhaas.
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Montaje - Vista del proyecto y su entorno.Figura 130. 
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Montaje - Vista desde el proyecto y su entorno.Figura 131.  
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Render - Aulas taller /Bloque A.Figura 132.  
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Render - Habitación múltiple /Bloque A.Figura 133.  
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Render - Cocina-Comedor /Bloque A.Figura 134.  

112



Render - Zona de libros-Zona lectura /Bloque B.Figura 135.  
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Render - Zona infantil /Bloque B.Figura 136.  
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Render - Zona descanso /Bloque B.Figura 137.  
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Render - Zona de lectura /Bloque B.Figura 138.  
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Render - Aulas de uso múltiple /Bloque B.Figura 139.  
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05 ETAPA DE CONCLUSIÓN

CAPÍTULO 
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5.1. CONCLUSIONES

La propuesta se plantea en el Barrio Amable María en una zona de límite urbano , ubicándose en los terrenos 
de la Iglesia  “Señor del Cautivo” al ser un foco de reunión de la comunidad generándose al mismo tiempo un espacio 
de vinculación social.
Al tener este punto de interés los objetivos planteados se logran desarrollar a lo largo del trabajo.

Objetivos:
Analizar las bases teóricas que se involucran en el desarrollo de un centro comunitario para conocer las influen-
cias que se desarrollan en su entorno.

Al haber realizado un análisis de bases teóricas se logra conocer los distintos términos que se involucran en un 
entorno comunitario  y la importancia que tiene conocer su significado al tener una influencia cultural,para así 
entender los temas que se desarrollan en el documento realizado.

Identificar mediante un estudio de la zona las actividades y necesidades culturales de la comunidad del barrio 
Amable María vía Virgenpamba de la ciudad de Loja para conocer las carencias del mismo.

El estudio de la zona permitió conocer la influencia de la iglesia en la comunidad, además de verificar el lugar 
de la propuesta como un espacio de complementación para las actividades de la población del lugar y la iglesia, 
conociendo  las necesidades obtenidas del estudio realizado para dar respuesta a las mismas en la fase de pro-
puesta.

Plantear un diseño de un centro comunitario anexo a la Iglesia “Señor del Cautivo” para sustentar las actividades 
necesarias de la población correspondiente en el área de influencia inmediata.

La propuesta se desarrolló de acuerdo con las necesidades del lugar para generar un espacio que logre un cam-
bio de calidad de vida de los pobladores del sector y personas externas como en la llegada de los peregrinos, 
cumpliendo con los puntos requeridos obtenidos por el análisis de la zona, además de plantear un proyecto que 
no impacte de manera drástica al entorno en el cual se implanta.

•

•

•

Al trabajar en una propuesta conectada a la comunidad se puede conocer las necesidades de un sector de-
terminado, permitiendo un aporte para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y rescate de sus vínculos 
sociales.
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5.2. RECOMENDACIONES

El desarrollo del presente trabajo permitió conocer datos de la comunidad y su entorno permitiendo generar 
las siguientes recomendaciones:

Se recomienda a los tesistas de la comunidad universitaria  una futura propuesta en la zona estudiada al 
tener posibilidades de crecimiento y la falta de equipamientos en el sector para la mejora de calidad de vida de la 
población. 

Al haber realizado el estudio es notable la inexistencia de un espacio recreativo como un parque de juegos 
infantiles, se recomienda a futuras propuestas la creación de este tipo de espacio en el sector para una mejora de 
vinculación social.

El desarrollo cultural de un pueblo es importante de tal manera que cuando se realice una investigación o se 
proponga un proyecto vinculado a la comunidad se debe tomar en cuenta los rasgos culturales de sector de estudio.
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5.4. ANEXOS

NORMATIVA NACIONAL

De acuerdo con el Art.39 del Acuerdo Ministerial 002-18 a lo referente a las áreas destinadas al equipamien-
to comunitario y de servicio social los equipamientos comunitarios y de servicio se entenderán como edificaciones 
de uso público donde se realizan actividades sociales relacionadas a la vivienda y trabajo donde se generarán los 
siguientes lineamientos:

NORMATIVAS

Las áreas destinadas a equipamiento comunitario no serán menores a lo establecido en la legislación nacional y 
local.

Se deberán  localizar los espacios necesarios y proveer de áreas de terreno para la dotación de equipamientos 
previstos en planes urbanísticos que se encuentren vigentes.

Se procurará que los equipamientos en el vecindario según el tipo de actividad que genere, usuarios y frecuencia 
de uso fomenten la mayor intensidad de uso y se distribuyan de tal manera que generen desplazamientos cortos.

Se considerará un rango entre 400 m a 800m dependiendo el tipo de equipamiento la manera general de accesi-
bilidad a pie de los mismos

•

•

•

•

Concejo Metropolitano de Quito ordenanza No 0031 (2008)
Párrafo 5to.
Uso equipamiento

Art. 20.- Uso equipamiento, - Es el destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y mejorar la calidad de vida en el distrito, 
independientemente de su carácter público o privado, en áreas del territorio, lotes independientes y edificaciones.
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Art.21.- Clasificación del uso equipamiento. - En 
forma general los equipamientos se clasifican en equi-
pamientos de servicio sociales y servicios públicos; por 
su naturaleza y su radio de influencia se tipifican como 
barrial, sectorial, zonal, ciudadanos.

NORMATIVA LOCAL

Plan de Ordenamiento  Urbano  de la  ciudad  de Loja.
Capítulo  III
Equipamiento comunal 

Artículo 407.- Equipamiento de servicios sociales 
y servicios públicos. - Toda parcelación de suelo contem-
plará áreas verdes y equipamiento comunal en atención 
al número de habitantes proyectado.

El equipamiento contemplará los siguientes com-
ponentes: De servicios sociales y de servicios públicos.

Toda subdivisión, lotización, urbanización y con-
juntos habitacionales contribuirá con un porcentaje del 
área útil para equipamientos de servicios sociales y pú-
blicos, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Mu-
nicipal de Urbanismo, Construcción y Ornato del Cantón 
Loja.

La Municipalidad a través de La Jefatura de Regu-
lación y Control Urbano, definirá el tipo de equipamiento 
a construirse mediante los estudios técnicos correspon-
dientes.

DATOS DE RADIO DE INFLUENCIA

133



Pautas de construcción internacional de bibliotecas

Las directrices de bibliotecas públicas mencionadas en IFLA/UNESCO (2001) enfoca la oportunidad de ayudar 
a que todos tengan acceso al intercambio donde los que propone son facilitar recursos informativos y prestar servi-
cios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, 
información de actividades intelectuales de entretenimiento y ocio.

Pautas de la biblioteca pública de Ontario, 1997.
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FIGURAS DE ANEXO

Celebración del Señor del Cautivo.Figura 140.  
Nota: Fotografía realizada por la autora.

Celebración del Señor del Cautivo.Figura 141.  
Nota: Fotografía realizada por la autora.

135



VALORACIONES DE INDICADORES DE CALIDAD ( CARLOS VERDAGUER)

136



137



FORMATO DE ENCUESTA
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