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Resumen Abstract
El propósito fundamental del presente proyecto es establecer una institución educativa especializada en artes y oficios de 
la construcción, ubicada estratégicamente en La Magdalena, un área de relevancia dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito. Esta escuela tiene como enfoque primordial abordar la carencia de educación técnica especializada en el ámbito 
de la construcción y atender la creciente demanda de profesionales altamente capacitados en el sector.

El dossier se estructura de la siguiente manera: en el primer capítulo, se identifican las principales problemáticas, se 
justifica la relevancia del tema y se establecen los objetivos del proyecto; el segundo capítulo presenta una concisa 
descripción del tema y desarrolla un marco teórico fundamentado en análisis literarios y referencias de diferentes escalas; 
el tercer capítulo se enfoca en un análisis detallado del barrio y del terreno a intervenir, incluyendo estudios urbanos; los 
capítulos cuarto y quinto detallan el plan maestro urbano y arquitectónico basado en los resultados de los análisis previos; 
el sexto capítulo presenta el proyecto con todas las estrategias de diseño consideradas; el séptimo capítulo se enfoca en 
la memoria constructiva del proyecto, destacando sus principales elementos; y finalmente, el octavo capítulo abarca las 
conclusiones, bibliografía y listado de imágenes utilizadas.

La escuela de capacitación en artes y oficios de la construcción ofrecerá programas adaptables, diseñados para satisfacer 
las necesidades individuales de los estudiantes, brindando una formación especializada en diversos oficios relacionados 
con la construcción. El diseño de las instalaciones contempla espacios amplios y completamente equipados, incluyendo 
talleres, laboratorios y áreas de simulación que reproducirán fielmente el entorno de trabajo real. El proyecto establecerá 
alianzas estratégicas con empresas de construcción y organismos públicos para facilitar oportunidades de aprendizaje 
práctico y fomentar una estrecha vinculación con la industria, garantizando así una educación técnica de excelencia y 
relevancia en el sector. 

Palabras clave: Escuela de capacitación, Artes y oficios, Educación técnica, Aprendizaje práctico, Oficios relacionados con 
la construcción.

The fundamental purpose of the project is to stablish a training school specialized in arts and crafts in the building area, 
located in La Magdalena which is an area with relevancy of the Distrito Metropolitano de Quito. This institute has a major 
approach in the deficiency of knowledge and education in this specifically work area of construction and be able to attend 
the lack of professionals of this sector. 

This dossier is structured in the following way: chapter one, identify the major problems, justifying the subject and 
stablish the objectives of the project; chapter two concise description of the subject and develops a theorical framework 
substantiated in literary analysis and references of different scales; chapter three is based in a detailed analysis of the 
neighborhood, the land to intervene including urban studies; chapters four and five detail the urban and architectural 
master plan based on the result of the previous analyzes; chapter six presents the project with all the design strategies 
considered; chapter seven ii focuses on the constructive memory of the project, highlighting its main elements, finally the 
eighth chapter convers conclusions, bibliography and list of images used. 

The institute of arts and crafts in the building area will offer adaptable programs designed to satisfy individual needs 
of the students, providing a specialized in different trades related to the construction area. The design of the facilities 
behold spacious completely equipped, including workshops, laboratories and simulation areas that faithfully reproduce 
the real work environment. The project will establish strategic alliances with construction companies and public bodies to 
facilitate practical learning opportunities and foster a close relationship with the industry, thus guaranteeing an excellent 
and relevant technical education in the sector.

Key words: Training school, arts and crafts, technical education, learning by doing, construction-related trades.
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“Si hay que diseñar para la 
gente, es imprescindible 

observarla, comprenderla y 
simpatizar con ella.”

Richard Neutra

En la historia de nuestro país, y más específicamente de 
nuestra ciudad, se han desarrollado varias instituciones 
que ofrecen educación técnica en los principales oficios de 
la construcción. Un ejemplo de ello es el Instituto Central 
Técnico, fundado para abordar la carencia de conocimientos 
técnicos en áreas relacionadas con la construcción. A 
pesar de esto, con el tiempo se ha otorgado una mayor 
importancia a la educación superior en universidades, con 
carreras tradicionales de larga duración, dejando de lado 
las carreras técnicas que podrían generar especialistas en 
la mitad del tiempo de una carrera universitaria.

En el transcurso de la historia del país, se han creado una 
cantidad significativa de centros de educación tecnológica, 
que han estado sincronizados con la formación de 
trabajadores capacitados para ocupar puestos de trabajo 
específicos. Sin embargo, no todos los centros tienen la 
capacidad de brindar educación técnica.

Existe en el país una población que no tiene la capacidad 
de acceder a estudios de tercer nivel, lo que ha generado 
que los pocos centros que imparten este tipo de educación 
sean en su mayoría de carácter privado, relegando a los 
centros de estudio estatales a un segundo plano o última 
opción, ya sea por falta de infraestructura o por la baja 
calidad que estos ofrecen.

Gracias a la reforma de las leyes de educación superior, 
se ha querido dar mayor importancia a las carreras de 
formación técnica en los últimos años, lo que beneficiaría a 
una gran cantidad de personas que por diferentes motivos 
han quedado desempleadas en el país. Dado que el sector 
de la construcción es uno de los más afectados y el que 
más empleo genera, se ha presentado la oportunidad de 
planificar una escuela de capacitación especializada en 
oficios relacionados con la construcción.

1.1 Antecedentes
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1.1.1 Linea de Tiempo

CENTRAL TECNICO CENTRO ECUATORIANO ALEMÁN 

20231870

1871 1960
PRIMER BOOM DE LA CONSTRUCCIÓN

1972 - 1978
ESCUELA TALLER SAN ANDRES

1992 - 2006 - 2014

19661945
INFLUENCIA BAUHAUS CREACIÓN SECAP

1988 - 1999 - 2013
ESCUELA TALLER QUITO

2019
SENESCYT

Gracias a la iniciativa de 
Garcia Moreno, se crea 
la primera escuela de 
artes y oficios de Quito, 
el Protectorado Católico

Gracias a la migracion de 
la segunda guerra 
mundial llegan 
profesores alemanes a 
enseñar en Quito oficios 
técnicos.

El gobierno se encarga 
totalmente del centro 
Aleman Ecuatoriano y 
cambia su nombre a 
SECAP.

Busco preservar y 
promover el patrimonio 
arquitectónico y artístico 
de la ciudad, con ayuda 
del AECID.

Se reforma la Ley 
Orgánica de Educación 
Superior para reconocer 
a las carreas técnicas 
como de tercer nivel.

Gracias a la participacion 
de colectivos Alemanes 
y burocratas del Ecuador 
se crea el Centro 
Ecuatoriano Aleman

Gracias al boom petrolero 
se comienza incrementar la 
construcción en el pais, 
obras como hidroelectrica 
paute, refineria esmeraldas

Nace por el convenio de 
la Agencia Española de 
C o o p e r a c i ó n 
internacional y el INPC, 
para fomentar la 
recuperacion de artes y 
oficios.

F. 2, Central técnico F. 4, C. Ecuatoriano Aleman F. 6, Hidroeléctrica Paute F. 8, Escuela taller San Andres

F. 3, La Bauhaus F. 5, CECAP F. 7, Escuela taller Quito F. 9 Quito norte
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1.2 Problemática
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6 km

12 km

18 km

24 km

30 km

Centralidad

Leyenda

Vivienda obreros
Universidades
Institutos

Cámara de la Construcción (CAMICON)
Actividad
Capacitación

Especialidad
Arquitectura

Alumnos (anual)
159

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional - SECAP
Actividad
Capacitación

Especialidad
Artesanías varias

Alumnos (anual)
243

Ingeniería SRL - SIM 
Actividad
Capacitación

Especialidad
Electromecánica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Guamaní
Quitumbe
Solanda
La Villaflora
Centro Histórico
La Mariscal
La Carolina
Bicentenario
El Inca
La Ofelia
Carapungo
Calderón
Mitad del Mundo
Conocoto
San Patricio
Cumbayá
Tumbaco

CENTRALIDADES

Alumnos (anual)
67

Centro de Capacitación Técnica (CEIMS)
Actividad
Capacitación

Especialidad
Electricidad

Alumnos (anual)
96

Ingeniería Electrónica Profesional - INGEL-PRO
Actividad
Capacitación

Especialidad
Electrónica

Alumnos (anual)
39

La falta de educación técnica especializada en construcción 
en Ecuador es una problemática relevante que se ha visto 
agravada por la limitada cantidad de cupos disponibles en 
las universidades del país. Esta situación se agrava aún más 
por la concentración de los establecimientos educativos en 
el centro norte de la capital.

La mayoría de los establecimientos educativos de Quito se 
ubican en el centro norte de la ciudad, lo que dificulta el 
acceso a la educación técnica especializada en construcción 
para las personas que viven en otras áreas de la ciudad. 
Esto ha generado una brecha significativa entre la oferta 
y la demanda laboral en el sector de la construcción, 
especialmente en las zonas del sur de la ciudad donde 
se están desarrollando importantes proyectos de 
infraestructura.

La falta de educación técnica en construcción también ha 
contribuido a la falta de especialización de los trabajadores 
del sector, lo que puede afectar la calidad y seguridad en la 
realización de proyectos de construcción. La concentración 
de la oferta educativa en el centro norte de la ciudad hace 
que sea difícil para los trabajadores acceder a la educación 
técnica especializada que necesitan para mejorar sus 
habilidades y competencias.

F. 11,  Mapa DMQ, elaborado por autorF. 10,  Tabla de institutos técnicos, elaborado por autor
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1.2.1 Educacion sin práctica

Como estudiante de arquitectura, es importante destacar 
que la educación técnica en construcción es una disciplina 
que requiere tanto la teoría como la práctica para garantizar 
un aprendizaje integral y efectivo. A pesar de esto, en 
Quito, la falta de talleres prácticos en la educación técnica 
en construcción puede generar una serie de problemas 
que afectan tanto a los estudiantes como a la industria de 
la construcción.

En primer lugar, la falta de talleres prácticos puede limitar 
el aprendizaje de los estudiantes en el campo de la 
construcción. La comprensión de los conceptos teóricos 
es esencial, pero la aplicación práctica de esos conceptos 
es igualmente importante. Los estudiantes necesitan tener 
acceso a talleres prácticos para experimentar con las 
herramientas y los materiales utilizados en la construcción 
y aplicar sus conocimientos teóricos a situaciones reales. 
La falta de talleres prácticos puede limitar la experiencia 
práctica de los estudiantes y, por lo tanto, su capacidad 
para aplicar eficazmente lo que han aprendido.

En segundo lugar, puede afectar la calidad de la educación 
técnica en construcción. La construcción es una industria 
en constante evolución, y los estudiantes necesitan estar al 
día con las últimas técnicas, materiales y tecnologías para 
ser competitivos en el mercado laboral. Si los estudiantes 
no tienen acceso a talleres prácticos, es posible que no 

F. 17, Clase lectura de planos, CAMICONF. 13, Taller de metalmecánica, clase especializada

F. 15, Clase metalmecánica, SECAP

F. 16, Clase electricidad, SECAPF. 12, Taller de carpintería, clase especializada

F. 14, Clase costos de la construcción, CAMICON

estén al día con los últimos avances en la industria, lo que 
puede afectar su capacidad para enfrentar los desafíos de 
la construcción.

En tercer lugar, puede tener un impacto negativo en 
la industria de la construcción. Los estudiantes que no 
tienen experiencia práctica pueden tener dificultades 
para aplicar sus conocimientos teóricos en la práctica y 
no estar preparados para las demandas de la industria. 
Esto puede contribuir a una brecha entre la educación y la 
práctica, lo que puede ser perjudicial para la industria de 
la construcción.

Según un estudio realizado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la falta de práctica en la educación técnica 
puede tener un impacto negativo en la calidad de la 
educación y la empleabilidad de los estudiantes. Por lo 
tanto, es importante que se proporcione una educación 
técnica en construcción integral que incluya tanto la 
teoría como la práctica, para preparar adecuadamente a 
los estudiantes para enfrentar los desafíos del mercado 
laboral.

En conclusión, la falta de talleres prácticos en la educación 
técnica en construcción en Quito puede generar una serie 
de problemas que afectan tanto a los estudiantes como a 
la industria de la construcción. 
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1.3 Justificación

6 km

12 km

18 km

24 km

30 km

Construcción ilegal

Leyenda

Proyectos inmobiliarios
Recorrido Metro de Quito
Estaciones intermodales

QUITUMBE LA MAGDALENA EL LABRADOR

En el contexto actual de la expansión del Distrito 
Metropolitano de Quito, el sector de la construcción 
ha experimentado un notable crecimiento en las zonas 
periféricas, particularmente en el sur y los valles, debido a 
la creciente demanda de viviendas. Este incremento en la 
construcción ha generado una necesidad de profesionales 
técnicos capacitados en el área, lo que se vuelve cada vez 
más importante para satisfacer las demandas del mercado.
Para abordar esta necesidad, se propone la implementación 
de un proyecto educativo en La Magdalena, que se 
encuentra en un punto central y beneficia a la población de 
las periferias. La estación de La Magdalena es una de las 
más importantes de Quito, ya que permite la conexión con 
diferentes sistemas de transporte, incluyendo el metro de 
Quito, con una capacidad de transporte de hasta 300,000 
personas al día. De esta manera, La Magdalena se convierte 
en un punto estratégico para el proyecto educativo en esta 
área.
El proyecto educativo en La Magdalena permitiría el 
acceso a una capacitación técnica especializada en el 
área de la construcción, lo que es esencial para satisfacer 
las demandas del mercado laboral. Además, la ubicación 
central de La Magdalena permitiría a los estudiantes que 
residen en las periferias de la ciudad tener acceso a la 
educación técnica sin tener que desplazarse hasta el centro 
de la ciudad, lo que puede resultar en un problema de 
movilidad.
En conclusión, la implementación de un proyecto educativo 
en La Magdalena es esencial para satisfacer la creciente 
demanda de profesionales técnicos capacitados en el 
área de la construcción en el contexto de la expansión del 
Distrito Metropolitano de Quito. La ubicación central de La 
Magdalena y su conectividad con diferentes sistemas de 
transporte hacen que sea un punto estratégico para este 
proyecto educativo en esta área.

40%

Trabajadores Legales: 43.171

60%

Trabajadores Ilegales: 64.756
F. 18,  Mapa DMQ, elaborado por autor
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1.4 Objetivos 1.5 Metodología

Objetivo general:

Desarrollar un centro de educación técnica especializado en 
artes y oficios relacionados con el sector de la construcción 
en el barrio de La Magdalena, en el sur de Quito, para 
proporcionar una formación técnica y profesional a 
aquellos interesados en adquirir conocimientos en oficios, 
permitiendo así el acceso a beneficios económicos y 
laborales.

Objetivos específicos:

Identificar las principales deficiencias y problemas 
educativos en la educación técnica superior mediante el 
análisis físico, social y cultural del sector, utilizando mapeos 
y análisis cualitativos y cuantitativos.

Diseñar un edificio a partir del resultado de la investigación 
y análisis lograda, que resuelva las condiciones del lugar, 
programa y construcción.

Diseñar de forma adecuada sistemas constructivos que 
permitan obtener un diseño arquitectónico y urbano 
mucho más eficiente y responsable con el medio ambiente, 
permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales y energéticos.

Establecer alianzas con empresas y organizaciones del 
sector de la construcción para garantizar prácticas laborales, 
pasantías y oportunidades de empleo para los estudiantes 
graduados del centro de educación técnica especializado 
en artes y oficios en el barrio de La Magdalena, en el sur 
de Quito, con el fin de promover el acceso a beneficios 
económicos y laborales sostenibles. (tomando en cuenta el 
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico)

La metodología empleada para la recolección de datos se 
ha establecido principalmente de manera cuantitativa, lo 
cual ha permitido obtener datos estadísticos valiosos para 
comprender las cifras reales relacionadas con la población 
cercana al área de la construcción, así como con respecto 
a sus condiciones de vivienda y empleo. Esta aproximación 
ha resultado fundamental para obtener una visión amplia y 
detallada de la situación.

Sin embargo, para lograr una comprensión más profunda 
de las ideas y sentimientos de las personas involucradas 
en el estudio, se ha desarrollado una metodología 
cualitativa complementaria. En particular, se han llevado a 
cabo entrevistas y focus groups para recolectar datos más 
enfocados en las experiencias personales y sensoriales 
de los usuarios. De esta manera, se ha podido obtener 
una comprensión más completa de las percepciones y 
emociones de la población.

Además, se ha llevado a cabo una investigación teórica 
exhaustiva sobre el funcionamiento de la arquitectura 
educativa y fabril, combinada con el análisis de referentes 
a distintas escalas y culturas. Esto ha permitido entender 
mejor las principales ventajas y problemáticas de estos 
enfoques y cómo podrían adaptarse y aplicarse a nuestro 
medio y situación específicos. En última instancia, esta 
investigación teórica ha permitido proporcionar un enfoque 
más informado y práctico para el desarrollo de soluciones 
adecuadas y efectivas.

Cuantitativa

Mapeo

Censo

Observación

Ubicación

Lugar

Recorridos

Flujos

Caracteristicas

Comportamiento

Educación

Movilidad

Población

Entrevistas

Literatura

Referentes

Cualitativa

Morfología

Programa

Artesania

Educación

Arquitectura

Albañiles

Profesores

Arquitectos

QUE?

COMO?

DONDE?

PROYECTO

Comportamiento

F. 19,  Diagrama de metodología, elaborado por autor

1.5.1 Diagrama metodológico

Mapeos

Cuantitativa

Sitio

Cualitativa

Observación
Comportamiento

Censo
Demografía

Referentes
Arquitectura

Literatura
Marco teórico

Entrevistas
Usuario
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F. 20.  Mapa Sur de Quito, elaborado por autor
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2.1 Descripción del tema

Descripcion

Una escuela de artes y oficios de la construcción es una 
institución educativa especializada en la formación de 
profesionales altamente capacitados en el campo de la 
construcción. En el contexto ecuatoriano, esta escuela se 
plantea como un espacio de formación técnica y práctica 
en diversas disciplinas de la construcción, como carpintería, 
albañilería, electricidad, fontanería, pintura y otros oficios 
relacionados.
 
Esta institución educativa se propone ofrecer una formación 
integral en el campo de la construcción, que abarca desde 
las técnicas más tradicionales hasta las más innovadoras 
y sostenibles. En este sentido, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de aprender a través de la práctica y el trabajo 
en equipo, lo que les permitiría adquirir las habilidades 
necesarias para desarrollar proyectos de construcción con 
éxito.

La escuela de capacitación en artes y oficios de la 
construcción en Ecuador contaría con infraestructuras 
adecuadas y equipadas con las herramientas y equipos 
necesarios para llevar a cabo prácticas y proyectos 
de construcción. Además, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de trabajar en proyectos reales, lo que les 
permitirá adquirir experiencia y habilidades prácticas en un 
entorno de trabajo real.

Por otro lado, además de la formación técnica, la escuela 
de artes y oficios de la construcción también ofrecerá 
formación en aspectos teóricos fundamentales para 
el desempeño profesional en la construcción, como la 
planificación y gestión de proyectos, la seguridad en el 
trabajo, la normativa vigente, y otros temas relevantes.

Tema

Escuela de capacitación en artes y oficios de la construcción 
en el sector de La Magdalena en el sur de Quito

“El valor de una obra es su 
expresión, cuando algo está 
bien expresado, su valor se 

vuelve muy alto.”
Carlo Scarpa

En conclusión, una escuela de capacitación en artes y 
oficios de la construcción es una institución educativa 
especializada en la formación técnica y práctica de 
profesionales altamente capacitados en el campo de la 
construcción. 
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2.2 Fundamento teórico 2.2.1 Diagrama teórico

La Escuela de Capacitación en Artes y Oficios (ECAO) 
es una institución educativa dedicada a proporcionar 
formación profesional en diversas áreas de la construcción, 
incluyendo carpintería, albañilería, plomería, electricidad, 
comprensión arquitectónica y otras disciplinas relacionadas. 

El objetivo principal de esta escuela es mejorar la calidad 
de vida de las personas y contribuir al desarrollo económico 
y social de la comunidad mediante la educación técnica y 
práctica.
 
En este contexto, se pueden considerar las teorías de 
Richard Sennett y Kenneth Frampton para comprender 
el papel que puede desempeñar una institución de 
capacitación en artes y oficios en la sociedad actual. 
Sennett, un sociólogo y teórico de la cultura, explora la 
importancia del trabajo manual y la artesanía en su obra “El 
Artesano” (2008). Argumenta que la habilidad para hacer 
cosas con las manos es fundamental para la realización 
personal y la calidad de vida, y que la cultura material 
refleja los valores y aspiraciones de una sociedad. En este 
contexto, el enfoque de Sennett destaca la importancia 
de la capacitación en habilidades técnicas y manuales 
para formar personas completas y capaces de enfrentar 
los desafíos de la vida diaria. Además, su enfoque en la 
cultura material sugiere que la formación en artes y oficios 
puede contribuir a la creación de una cultura local más rica 
y diversa, así como a la preservación de las tradiciones y 
valores de la comunidad.
 
Por su parte, Kenneth Frampton, arquitecto y teórico, 
argumenta en su obra “Historia Crítica de la Arquitectura 
Moderna” (1980) que la arquitectura debe ser vista como 
una práctica social y cultural, y que la construcción de 
edificios debe estar en armonía con el entorno natural y 
cultural. En este contexto, el enfoque de Frampton destaca 
la importancia de la formación en diseño arquitectónico y 
la construcción de edificios sostenibles y respetuosos con 
el medio ambiente. Además, su enfoque en la práctica 
social de la arquitectura sugiere que la formación en artes 
y oficios puede contribuir a la creación de un entorno 

construido más armónico y equilibrado, y a la promoción 
de una cultura de la construcción responsable y sostenible.
 
En resumen, el marco teórico del ECAO se basa en la idea 
de que la capacitación en artes y oficios puede ser una 
herramienta valiosa para el desarrollo personal y social, así 
como para la promoción de una cultura local rica y diversa. 
Además, el enfoque en el diseño arquitectónico sostenible 
y la construcción responsable destaca la importancia de la 
preservación del entorno natural y cultural y la promoción 
de la sostenibilidad a través de la práctica de la construcción 
responsable.

“Historia Critica 
de la Arquitectura

Moderna”

Rechazo de la 
homogeneización y la 
estandarización en la 

producción de 
objetos y edificios.

Énfasis en la calidad y 
la artesanía en la 
producción de 

objetos y edificios.

Importancia del 
contexto histórico y 

cultural para entender 
los objetos y edificios.

La homogeneización en la 
arquitectura moderna ha llevado 

a la pérdida de la identidad 
cultural y la desaparición de las 

características vernáculas.

La arquitectura moderna 
debe estar arraigada en su 

contexto histórico y cultural, y 
la contextualización es 

esencial para comprender y 
valorar una obra.

La calidad debe estar presente en todas 
las fases del proceso de diseño y 

construcción de un edificio. La habilidad 
y la experiencia de los artesanos son 

esenciales para mantener la artesanía en 
la producción de objetos y edificios.

Kenneth Frampton

“El Artesano"

Rechazo de la 
homogeneización y la 
estandarización en la 

producción de 
objetos y edificios.

Énfasis en la calidad y 
la artesanía en la 
producción de 

objetos y edificios.Importancia del 
contexto histórico y 

cultural para entender 
los objetos y edificios.

Fabricación en masa y 
repetición de procesos 

limitan la creatividad y el 
aprendizaje de los 

artesanos.

La cultura material refleja la 
historia y las tradiciones de 

una sociedad, y los artesanos 
deben ser conscientes de esta 

dimensión simbólica.

La calidad se alcanza a 
través del trabajo duro y la 

atención al detalle.

Richard Sennet

Autenticidad Contextualización Artesanía

F. 21,  Diagrama  teórico, elaborado por autor
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2.2.1 Fundamento literario

El Artesano, Richard Sennet 
 
El libro “El artesano” de Richard Sennett es una obra 
fundamental para comprender la importancia del trabajo 
manual y la artesanía en la sociedad contemporánea. 
Sennett argumenta que la habilidad para hacer cosas con 
las manos es fundamental para la realización personal y la 
calidad de vida, y que la cultura material es un reflejo de los 
valores y aspiraciones de una sociedad. 

Desde una perspectiva arquitectónica, el trabajo de Sennett 
es especialmente relevante debido a que la arquitectura 
es una disciplina que involucra tanto la teoría como la 
práctica, y en la que la habilidad manual es esencial para la 
realización de proyectos. Sennett sugiere que la habilidad 
manual y la práctica son esenciales para la creación de una 
arquitectura auténtica y significativa. 
 
El libro se divide en tres partes. En la primera, Sennett analiza 
la relación entre habilidad y práctica, y cómo el desarrollo 
de la habilidad manual puede contribuir al crecimiento 
personal y al bienestar emocional. En la segunda parte, 
Sennett se enfoca en la relación entre el artesano y la 
ciudad, y cómo la arquitectura y la planificación urbana 
pueden contribuir a la creación de comunidades más 
auténticas y vibrantes. En la tercera parte, Sennett explora 
el papel de la artesanía en la cultura material, y cómo la 
habilidad manual puede contribuir a la creación de objetos 
y espacios significativos y bellos. 
 
En la primera parte del libro, Sennett argumenta que 
el desarrollo de la habilidad manual y la práctica son 
esenciales para el bienestar emocional y la realización 
personal. Sennett sostiene que la habilidad manual 
involucra no solo el desarrollo de habilidades técnicas, 
sino también la capacidad de concentración y atención al 
detalle, la paciencia y la persistencia en el trabajo. Estas 
habilidades son valiosas no solo en el contexto del trabajo 
manual, sino en cualquier ámbito de la vida. 
En la segunda parte del libro, Sennett se enfoca en la 

relación entre el artesano y la ciudad, y cómo la arquitectura 
y la planificación urbana pueden contribuir a la creación 
de comunidades más auténticas y vibrantes. Sennett 
argumenta que las ciudades deben ser vistas como lugares 
de encuentro y convivencia, y que la arquitectura y el 
urbanismo deben estar al servicio de las personas. Sennett 
defiende la idea de una arquitectura y una planificación 
urbana basadas en la diversidad, la flexibilidad y la 
adaptabilidad, y que fomenten la interacción social y el 
sentido de comunidad. 

En la tercera parte del libro, Sennett explora el papel de la 
artesanía en la cultura material, y cómo la habilidad manual 
puede contribuir a la creación de objetos y espacios 
significativos y bellos. Sennett sostiene que la cultura 
material es un reflejo de los valores y aspiraciones de una 
sociedad, y que la artesanía es esencial para la creación 
de una cultura material auténtica y significativa. Sennett 
defiende la idea de una cultura material basada en la 
calidad y la durabilidad, y que valore el trabajo manual y la 
habilidad técnica. 
 
En conclusión, “El artesano” de Richard Sennett es una 
obra fundamental para comprender la importancia del 
trabajo manual y la artesanía.
 
En cuanto a la relevancia de “El Artesano” en el ámbito de 
la arquitectura, la obra de Sennett puede proporcionar una 
visión fresca y valiosa sobre el papel de la artesanía en el 
diseño y la construcción de edificios. 

En particular, la obra destaca la importancia de la habilidad 
manual y la experiencia práctica en la formación de 
arquitectos y constructores competentes y capaces de 
enfrentar los desafíos de la construcción. Además, “El 
Artesano” ofrece una crítica importante a la cultura del 
trabajo actual, que a menudo valora más la eficiencia y la 
producción masiva que la calidad y el valor artesanal. Esta 
crítica puede ser particularmente relevante en el ámbito de 
la arquitectura, donde la producción en masa de edificios y 
la falta de atención al valor estético y cultural puede llevar a 

la construcción de entornos urbanos monótonos y carentes 
de carácter.
 
En resumen, “El Artesano” de Richard Sennett es una obra 
en la relación entre la habilidad manual, la artesanía y la 
calidad de vida en la sociedad contemporánea. 

F. 22,  Richard Senneth, Fuente: sociologiacritica.es

F. 23,  Elaboración de artesania decorativa, Fuente: UNESCO.org
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Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, Kenneth 
Frampton

La “Historia Crítica de la Arquitectura Moderna” de Kenneth 
Frampton es una obra fundamental para la comprensión 
de la arquitectura moderna y su relación con la cultura, la 
sociedad y el entorno. Este libro ofrece una perspectiva 
crítica y reflexiva sobre la arquitectura moderna, desde 
sus orígenes hasta la actualidad, y destaca la importancia 
de considerar la arquitectura como una práctica social y 
cultural, y no solo como una actividad técnica o estética.
 
Frampton, arquitecto y teórico de la arquitectura, presenta 
en su obra una revisión de los principales movimientos y 
corrientes arquitectónicas de la modernidad, desde el 
racionalismo y el funcionalismo hasta el posmodernismo 
y la arquitectura crítica. Además, analiza la obra de los 
principales arquitectos modernos, como Le Corbusier, Mies 
van der Rohe y Frank Lloyd Wright, y examina su legado y 
su impacto en la arquitectura contemporánea.
 
Una de las principales contribuciones de Frampton en 
“Historia Crítica de la Arquitectura Moderna” es su 
propuesta de un enfoque crítico y reflexivo sobre la 
arquitectura, que considera la dimensión social y cultural 
de la disciplina. Frampton argumenta que la arquitectura 
debe ser vista como una práctica social y cultural, y 
que su función no es solo crear edificios funcionales 
y estéticamente atractivos, sino también contribuir al 
desarrollo de la sociedad y el entorno natural.
 
En este sentido, Frampton destaca la importancia de 
la arquitectura como una práctica ética y responsable, 
que tiene en cuenta las necesidades de las personas y el 
impacto ambiental de la construcción. Además, propone 
un enfoque crítico sobre la arquitectura moderna, que 
reconoce tanto sus logros como sus limitaciones, y que 
busca construir una arquitectura más humana, sostenible 
y democrática.
Otro aspecto importante de “Historia Crítica de la 

Arquitectura Moderna” es la atención que Frampton presta 
a la relación entre la arquitectura y el entorno natural y 
cultural. En su obra, Frampton propone un enfoque de la 
arquitectura que considera el contexto natural y cultural 
en el que se inserta, y que busca crear edificios que sean 
armónicos y equilibrados con su entorno. Asimismo, 
destaca la importancia de la construcción sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente, y propone un enfoque 
de la arquitectura que tenga en cuenta los impactos 
ambientales de la construcción.
 
En resumen, “Historia Crítica de la Arquitectura Moderna” 
es una obra fundamental para la comprensión de la 
arquitectura moderna y su relación con la sociedad, la 
cultura y el entorno natural. La propuesta de Frampton 
de un enfoque crítico y reflexivo sobre la arquitectura, 
que considera su dimensión social y cultural, y su atención 
a la relación entre la arquitectura y el entorno, son 
contribuciones significativas a la disciplina arquitectónica.

Frampton defiende la idea de que la arquitectura debe 
ser una práctica social y cultural que tome en cuenta el 
contexto en el que se encuentra. En lugar de crear edificios 
que se impongan sobre el entorno, la arquitectura debería 
ser una respuesta a las necesidades y características del 
lugar en el que se ubica. Además, el autor sostiene que 
la arquitectura es una forma de expresión cultural y que 
los edificios deben reflejar los valores y aspiraciones de la 
sociedad que los construye.

En este sentido, Frampton critica la arquitectura 
moderna por su falta de conexión con la cultura local y su 
preocupación excesiva por la funcionalidad y la tecnología. 
Para el autor, la arquitectura moderna ha perdido su 
capacidad de expresar las características culturales de una 
sociedad y ha creado un entorno construido homogéneo 
y despersonalizado. Por ello, defiende la necesidad 
de recuperar una arquitectura que tome en cuenta las 
particularidades del lugar en el que se encuentra y que 
tenga en cuenta la relación entre la construcción y el medio 
ambiente.

2.2.1 Fundamento literario

En conclusión, “Historia Crítica de la Arquitectura 
Moderna” de Kenneth Frampton es una obra fundamental 
para comprender la evolución de la arquitectura moderna 
y para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la 
arquitectura contemporánea.

F. 24,  Keneth Frampton,  Fuente: archdaily.cl

F. 25,  Historia crítica de la arquitectura moderna, Fuente: unlp.edu.ar
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2.3 Ubicación referentes

Weimar, Alemania
La bauhaus

Quito, Ecuador
Instituto Metropolitano de Quito

Oaxaca, Mexico
Escuela de Artes Visuales

F. 26,  Mapa mundial, elaborado por autor
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2.4 Tema en macro

La bauhaus

La Bauhaus es una de las escuelas de arte y diseño más 
influyentes e innovadoras del siglo XX. Fundada en 1919 por 
Walter Gropius en Weimar, Alemania, la escuela se trasladó 
a Dessau en 1925, donde Gropius diseñó un nuevo edificio 
para la institución. Este edificio, completado en 1926, es 
ampliamente reconocido como uno de los ejemplos más 
destacados de la arquitectura moderna.
 
La Bauhaus fue una escuela que promovió la integración 
de la tecnología y la producción en el diseño, y estas 
ideas se reflejaron en el diseño del edificio. Gropius creó 
una estructura funcional y minimalista que expresaba las 
ideas de la escuela y su compromiso con la tecnología y la 
producción. El edificio está diseñado en torno a la idea de 
separar los talleres y los espacios de enseñanza.
 
El edificio cuenta con una estructura de acero y vidrio que 
refleja la estética industrial de la época. La fachada es un 
ejemplo de la simplicidad y claridad de la arquitectura 
moderna. El edificio fue diseñado para permitir la entrada 
de una gran cantidad de luz natural, lo que ayuda a crear un 
ambiente de trabajo luminoso y productivo. La forma del 
edificio también refleja la idea de la máquina, con formas 
limpias y aerodinámicas.
 
En el interior del edificio, se diseñaron espacios abiertos y 
flexibles que permitían la interacción entre estudiantes y 
maestros. Los talleres y las aulas están diseñados de manera 
eficiente y funcional, con un enfoque en la producción y la 
enseñanza práctica. Los materiales utilizados en el interior 
del edificio son principalmente de acero, vidrio y concreto, 
reflejando la estética industrial de la época.
 
El edificio de la Bauhaus es un ejemplo sobresaliente de 
la arquitectura moderna y refleja las ideas innovadoras y 
radicales de la escuela. El diseño minimalista y funcional 
del edificio, así como su enfoque en la tecnología y la 
producción, lo convierten en un ejemplo destacado de 

la arquitectura moderna y una obra maestra del diseño 
industrial.
 
La estructura de acero y vidrio del edificio refleja la estética 
industrial de la época y su diseño de fachada es un ejemplo 
de la simplicidad y la claridad de la arquitectura moderna. 
Además, el edificio fue diseñado para permitir una gran 
cantidad de luz natural, creando un ambiente de trabajo 
luminoso y productivo. La forma del edificio también es 
una expresión de la idea de la máquina, con sus formas 
limpias y aerodinámicas.
 
Los talleres y aulas están diseñados de manera eficiente y 
funcional, con un enfoque en la producción y la enseñanza 
práctica. Los materiales utilizados en el interior del edificio 
son principalmente de acero, vidrio y concreto, reflejando 
la estética industrial de la época.
 
En conclusión, el edificio de la Bauhaus es un ejemplo 
sobresaliente de la arquitectura moderna y refleja las 
ideas innovadoras y radicales de la escuela. El diseño 
minimalista y funcional del edificio, así como su enfoque en 
la tecnología y la producción, lo convierten en un ejemplo 
destacado de la arquitectura moderna y una obra maestra 
del diseño industrial.

Seccion estudio, auditorio y talleres

Seccion auditorio

Primera planta Segunda planta

Planta semisótano Planta baja

F. 27 - 32,  Plantas y cortes “Edificio Bauhaus”, Fuente: archdaily.cl

Leyenda

Circulación horizontal
Circulación vertical
Social
Aulas
Administrativo
Talleres
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F. 33,  Edificio Bauhaus, Fuente: archdaily.cl

F. 34,  Edificio Bauhaus, Fuente: archdaily.cl

F. 35,  Edificio Bauhaus, Fuente: archdaily.cl

F. 36,  Edificio Bauhaus, Fuente: archdaily.cl



UIDE - CIPARQ

Escuela de capacitación en artes y oficios de la construcción

Francisco José González González

Marco teórico
P. 

40
P. 41

2.5 Tema en meso

Escuela de Artes Visuales de Oaxaca
 
La Escuela de Artes Visuales de Oaxaca, diseñada por 
el Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha en 2012, es un 
ejemplo destacado de arquitectura contemporánea que 
se adapta al contexto histórico y cultural de la ciudad de 
Oaxaca. El edificio se ubica en una zona transitada y forma 
parte de una importante plaza pública.
 
El diseño del edificio se basa en la integración del espacio 
público con el educativo. El edificio tiene una forma cúbica 
y utiliza una combinación de materiales locales como la 
piedra, la madera y el ladrillo para integrarse en el contexto 
histórico de la ciudad. La fachada principal del edificio está 
compuesta de bloques de piedra que crean una textura 
interesante y se integran con las texturas de los edificios 
históricos que lo rodean.

El interior del edificio se organiza en torno a un patio central 
con un árbol y una fuente, que proporciona luz natural y 
ventilación cruzada. Los espacios interiores se distribuyen 
alrededor del patio y se organizan en tres niveles. El primer 
nivel contiene las áreas públicas, como el auditorio y las 
galerías de arte, mientras que el segundo y tercer nivel 
albergan las aulas y los talleres.
 Los espacios interiores son minimalistas y se enfocan en 
crear un ambiente de aprendizaje tranquilo y enfocado. 
Las paredes y los techos están pintados de blanco para 
maximizar la iluminación natural y crear una sensación de 
amplitud. La luz natural se filtra a través de una serie de 
pequeñas ventanas y se dirige hacia el patio central, lo que 
ayuda a crear un ambiente tranquilo y relajante.
 
La Escuela de Artes Visuales de Oaxaca es un ejemplo 
sobresaliente de cómo la arquitectura contemporánea 
puede integrarse en un contexto histórico y cultural. El 
diseño del edificio es minimalista y enfocado en crear un 
ambiente de aprendizaje tranquilo y enfocado, mientras 
que su fachada de piedra le da una fuerte presencia en la 
plaza pública. El uso de materiales locales y técnicas de 

construcción tradicionales ayuda a que el edificio se integre 
en el tejido urbano existente de la ciudad de Oaxaca.
 
En conclusión, la obra es un ejemplo de arquitectura 
contemporánea que logra integrarse de manera armónica 
en su contexto histórico y cultural. Su diseño minimalista 
y enfocado en la creación de un ambiente de aprendizaje 
tranquilo y relajado, así como su uso de materiales locales 
y técnicas de construcción tradicionales, hacen de este 
edificio un hito importante en la ciudad de Oaxaca.

Circulación horizontal

Primera planta

Corte A - A´

Corte B - B´

Corte C - C´

Circulación vertical Social Administrativo TalleresAulas

Leyenda

1 3 5 10 20

1 3 5 10 20

1 Acceso Principal
2 Galería
3 Administración
4 Mediateca
5 Taller
6 Patio
7 Aula Teórica
8 Area de Estar / Aula Magna 
9 Taller de tésis
10 Cuarto de Máquinas

F. 37 - 40,  Plantas y cortes “Centro de artes Oaxaca”, Fuente: archdaily.cl

Leyenda

Circulación horizontal
Circulación vertical
Social
Aulas
Administrativo
Talleres
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F. 41,  Centro de artes Oaxaca, Fuente: archdaily.cl

F. 42,  Centro de artes Oaxaca, Fuente: archdaily.cl

F. 43,  Centro de artes Oaxaca, Fuente: archdaily.cl

F. 44,  Centro de artes Oaxaca, Fuente: archdaily.cl
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2.6 Tema en micro

Instituto Metropolitano de Diseño
 
El Instituto Metropolitano de Diseño de Quito es un edificio 
de 4 pisos ubicado en el sector de San Rafael, en el norte 
de Quito, Ecuador, diseñado por el arquitecto Mauricio 
González en 2011 y construido en 2013. La estructura 
rectangular del edificio se distingue por sus fachadas de 
concreto que se extienden en diferentes ángulos, creando 
un efecto visual interesante. 

El uso del concreto también se puede observar en los 
elementos estructurales y en los muros interiores y 
exteriores, y se combinó con vidrio en las ventanas y puertas 
para crear una transparencia visual y permitir la entrada de 
luz natural en los espacios interiores.

El edificio cuenta con aulas, talleres, laboratorios, biblioteca 
y áreas administrativas, organizadas de manera clara y 
funcional en diferentes niveles que están conectados 
por una escalera central y un ascensor. Los espacios se 
disponen alrededor de un patio central, que proporciona 
ventilación y luz natural al interior del edificio, y permite la 
flexibilidad en el uso de las áreas.
 
Además, el diseño del edificio se caracteriza por la 
integración de tecnología y sistemas de iluminación 
y ventilación eficientes, lo que lo convierte en una 
construcción sostenible y amigable con el medio ambiente. 
 
La combinación de una estética atractiva, una comprensión 
profunda de la función y las necesidades del usuario, 
y una construcción sostenible hacen que el Instituto 
Metropolitano de Diseño de Quito sea un ejemplo 
destacado de la arquitectura contemporánea en Ecuador.
 
Además, el edificio del Instituto Metropolitano de Diseño 
de Quito también se integra en su entorno urbano. La 
utilización del hormigón, un material tradicionalmente 
utilizado en la arquitectura moderna, y su diseño con 
ángulos y formas geométricas, reflejan la influencia del 

Circulación horizontal

Seccion plaza y bar

Seccion aulas y plaza

Primera planta Segunda planta

Circulación vertical Social Administrativo TalleresAulas

Leyenda

1 3 5 10 20

1 3 5 10 20

1 Plaza de Acceso
2 Plaza Cubierta
3 Taller Industrial
4 Comedor Profesores
5 Cocina
6 Bar

1 Plaza Superior
2 Aulas
3 Oficinas
4 Talleres

F. 45 - 48,  Plantas y cortes “La Metro”, Fuente: archdaily.cl

Leyenda

Circulación horizontal
Circulación vertical
Social
Aulas
Administrativo
Talleres

estilo brutalista en la arquitectura del edificio. 
 
A su vez, la ubicación del edificio en una zona residencial 
del norte de la ciudad de Quito, refleja una tendencia 
actual en la planificación urbana de crear polos educativos 
en zonas que antes eran consideradas periféricas.
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F. 49,  Instituto metropolitano de Quito, Fuente: archdaily.cl

F. 50,  Instituto metropolitano de Quito, Fuente: archdaily.cl

F. 51,  Instituto metropolitano de Quito, Fuente: archdaily.cl

F. 52,  Instituto metropolitano de Quito, Fuente: archdaily.cl
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F. 53,  Mapa Sur de Quito, elaborado por autor
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“La intrincada mezcla de usos 
diversos en las ciudades no 
son una forma de caos. Por 

el contrario, representan una 
forma compleja y altamente 

desarrollada de orden.”
Jane Jacobs

El Barrio de La Magdalena es uno de los barrios más 
emblemáticos del sur de Quito. Fue fundado a principios 
del siglo XX como un barrio obrero para alojar a los 
trabajadores que llegaban a la ciudad en busca de empleo.  
Desde entonces, ha sido testigo de importantes cambios 
en la arquitectura y el urbanismo de la ciudad.
 
En sus primeros años, el Barrio de La Magdalena era un 
lugar de calles estrechas y casas modestas, construidas 
con materiales sencillos como adobe y madera. A medida 
que la ciudad crecía, el barrio se fue transformando y se 
construyeron casas de mayor tamaño y con materiales 
más duraderos como ladrillos y cemento. Además, se 
construyeron edificios públicos como escuelas y centros de 
salud para atender las necesidades de los habitantes.
 
Uno de los puntos más importantes en la historia del 
barrio fue la construcción de la Avenida Simón Bolívar en 
la década de 1960. Esta importante vía conectó el sur de 
la ciudad con el norte y cambió por completo la forma en 
que los habitantes del barrio se desplazaban por la ciudad. 
También se construyó un parque lineal a lo largo de la 
avenida, que se convirtió en un espacio de recreación y 
esparcimiento para la comunidad.
 
En la actualidad, el Barrio de La Magdalena es un 
lugar lleno de vida y movimiento. Su arquitectura ha 
evolucionado y se pueden encontrar edificios modernos 
junto a construcciones antiguas. El barrio se ha convertido 
en un polo de atracción para artistas y emprendedores, y 
sus calles están llenas de tiendas, cafeterías y restaurantes 
que reflejan la diversidad y creatividad de sus habitantes.  
 
Además de la construcción de la Avenida Simón Bolívar, 
otro punto importante en la historia del Barrio de La 
Magdalena fue la construcción de la Línea 1 del Metro de 
Quito en la década de 2010. Esta línea de metro conecta 
el sur de la ciudad con el centro y el norte, y tiene una 
estación en el Barrio de La Magdalena. La construcción del 
metro ha tenido un impacto significativo en la movilidad de 
la ciudad y ha mejorado la accesibilidad del barrio.

 
En términos de urbanismo, el Barrio de La Magdalena ha 
sido objeto de varios proyectos de renovación urbana en 
las últimas décadas. Estos proyectos han buscado mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del barrio a través de 
la renovación de espacios públicos, la construcción de 
viviendas de interés social y la mejora de la infraestructura 
vial.
 
Uno de los espacios públicos más importantes del barrio 
es el Parque La Magdalena, que ocupa una extensión de 
más de 7 hectáreas y cuenta con áreas verdes, canchas 
deportivas, zonas de juego y un teatro al aire libre. Este 
parque es un lugar de encuentro para los habitantes del 
barrio y para los visitantes que buscan disfrutar de un 
espacio verde en medio de la ciudad.
 
En resumen, el Barrio de La Magdalena es un lugar con una 
rica historia y una evolución significativa en términos de 
arquitectura y urbanismo. Desde su fundación como barrio 
obrero hasta la actualidad, ha sido testigo de importantes 
cambios que han transformado su fisonomía y han 
mejorado la calidad de vida de sus habitantes. Su posición 
estratégica en la ciudad y su patrimonio arquitectónico y 
cultural lo convierten en un lugar emblemático de Quito.

3.1 Aproximación al sitio
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Ecuador

Pichincha

D.M.Q.

La Magdalena

Av. Jambelí y Eplicachima

Quito sur

F. 54,  Diagrama de aproximación, elaborado por autor

3.2 Aproximación territorial
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3.3 Ponderación de terrenos

F. 55,  Mapa D.M.Q., elaborado por autor

F. 56,  tabla de valorización., elaborado por autor

Parametros
TABLA DE PONDERACION DE TERRENOS

Terreno

Predio
Área de lote m2 (segun escritura)

Forma de terreno

Topografía

Implantación gráfica del lote

Fotografía del terreno

Tiene construcción
No

N. de pisos
N. metros lineales
Asfaltadas
Adoquinadas
Empedradas
Afirmada/lastrada
Tierra
Alcantarillado
Energía eléctrica
Agua potable
Teléfono
Internet

3
12 m

-
X
-
-
-
X
X
X
X
X

400 m

767 m

24 37 32

-

9697

La Magdalena
La Magdalena

Múltiple
(Z) Área de protección

Suelo urbano
V m2
V m

A1

198181

36.220
-
X
X
-
Si

4
16 m

X
-
-
-
-
X
X
X
X
X

283m

161m

-

539.78 M2

La Magdalena
La Magdalena

(RU2) residencial U2
Sobre linea de fabrica

Suelo urbano
300 m2
10 m

B1

78241

399.60
X
-
-

5%
Si

4
16 m

X
-
-
-
-
X
X
X
X
X

283m

161m

-

350.62 M2

La Magdalena
La Magdalena

(RU2) residencial U2
Sobre linea de fabrica

Suelo urbano
300 m2
10 m

B2

14065

276.00
X
-
X
-
Si

4
16 m

X
-
-
-
-
X
X
X
X
X

283m

161m

-

390.48 M2

La Magdalena
La Magdalena

(RU2) residencial U2
Sobre linea de fabrica

Suelo urbano
V m2
V m

B3

14145

274.30
X
-
X
-
Si

3
12 m

-
X
-
-
-
X
X
X
X
X

283m

161m

-

164.93 M2

La Magdalena
La Magdalena

(RU2) residencial U2
Sobre linea de fabrica

Suelo urbano
V m2
V m

B4

56959

304.00
X
-
X
-
Si

3
12 m

-
X
-
-
-
X
X
X
X
X

283m

161m

-

283.27 M2

La Magdalena
La Magdalena

(RU2) residencial U2
Sobre linea de fabrica

Suelo urbano
V m2
V m

B5

5007

264.00
X
-
X
-
Si

3
12 m

-
X
-
-
-
X
X
X
X
X

283m

161m

-

877.37 M2

La Magdalena
La Magdalena

(RU2) residencial U2
Sobre linea de fabrica

Suelo urbano
V m2
V m

B6

191916

4185.94
-
X
X

X 5%
Si

3
12 m

-
X
-
-
-
X
X
X
X
X

327m

163m

-

290.55 M2

La Magdalena
La Magdalena

(RU2) residencial U2
Sobre linea de fabrica

Suelo urbano
V m2
V m

C1

3705360

601.34
X
-
X
-
Si

3
12 m

-
X
-
-
-
X
X
X
X
X

327m

163m

-

1555.40 M2

La Magdalena
La Magdalena

(RU2) residencial U2
Sobre linea de fabrica

Suelo urbano
V m2
V m

C2

192798

3078.32
X
-
-

X 5%
Si

Si, area de 
construcción

Parroquia
Barrio / sector
Uso de suelo
Forma de ocupación del suelo
Clasificación del suelo
Lote mínimo m2
Frente mínimo m
Altura de edificación

Calzadas

Servicios básicos

Distancia desde parque central

Total de ponderación

Distancia hasta estacion
del Metro de Quito

Paisaje natural

BA C

F. 57,  Tabla deponderación de terrenos, elaborado por autor

C
B

A

RANGO DE VALORIZACIÓN
Altura de 
edificación Valor

1 Piso

2 Pisos

3 Pisos

4 Pisos

5 Pisos o +

Tierra

Afirmadas

Empedradas

Adoquinadas

Asfaltadas

Alcantarillado

Electricidad

Agua

Teléfono

Internet

501 m+

200 -500 m

100 - 200 m

51 - 100 m

0 - 50 m

501 m+

200 -500 m

100 - 200 m

51 - 100 m

0 - 50 m

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Valor Valor Valor ValorCalzadas Servicios Básicos Distancia al parque central Distancia a la estación del Metro

Se selecciono un lote conformado por 6 predios, 
con área de 6500 m2 aproximadamente, tomando 
en cuenta el tamaño del equipamiento, es el tamaño 
adecuado para implantar el proyecto.
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3.4 Relación con la ciudad

Referencias

Hitos

Parques principales

Oeste   Pichincha

I    Monumento mitad del mundo

1   Parque Rumihurco

III  Plataforma gubernamental norte

3   Parque La Carolina

Este      Ilalo

II   Aeropuerto Mariscal Sucre

2   Parque Bicentenario

IV  Panecillo

4   Parque Metropolitano Guanguiltagua

6   Parque Las Cuadras

V   Plataforma gubernamental sur

5   Parque El Ejido

7   Parue Metropolitano del Sur

Dentro de la Parroquia de La Magdalena se ubican tres 
de los principales barrios obreros de Quito. El primero 
y principal barrio obrero de la ciudad es Chimbacalle, el 
cual se generó a través de la ocupación de los primeros 
trabajadores de la estación y línea férrea de la ciudad.

Este barrio fue una de las primeras zonas industriales de 
la ciudad. La Villaflora también es un barrio obrero que 
se estableció mediante el plan de Jones Odriozola como 
método de urbanización de la ciudad. La trama urbana de 
este barrio se caracteriza por su forma radial.
 
Por último, el Barrio de La Magdalena se formó debido 
a la rápida expansión de la ciudad. Al ser una villa ya 
consolidada, una gran cantidad de trabajadores prefirieron 
asentarse en este lugar, convirtiéndolo en uno de los 
principales asentamientos de obreros en la ciudad.
 
En cuanto a los hitos importantes de la Parroquia y sus 
alrededores inmediatos, podemos mencionar una serie 
de equipamientos que han sido fundamentales para 
reconocer el sector.

I

II

Hitos

Leyenda

Principales parques

La Magdalena

Vias de conexión
Via Metro de Quito

Pichincha

III
1

2

4

7

Ilalo

Estación 
La Magdalena Av. Mariscal sucre Av. Galo Plaza

Av. Ruta Viva

Av. Intervalles

3

5

6V

IV

F. 58,  Mapa DMQ, elaborado por autor
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La Parroquia de La Magdalena se encuentra ubicada en la 
zona sur de Quito, con respecto a su conectividad vial, se 
encuentra contigua al oeste con la Avenida Mariscal Sucre. 
En el extremo este de la parroquia se encuentra la Avenida 
Pedro Vicente Maldonado, una importante arteria vial del 
sur de Quito que nace en el centro y atraviesa los barrios 
del sur de la ciudad, llegando hasta el extremo sur de la 
urbe.
 
Otro aspecto fundamental de la movilidad en la Parroquia 
de La Magdalena es la reciente creación de la ruta del 
metro de Quito, la cual cuenta con una de las paradas 
más importantes de la zona, permitiendo una conexión 
eficiente entre la parroquia y el sistema de transporte 
público de la ciudad. Además, una serie de calles 
principales y secundarias atraviesan la parroquia, lo que 
permite un desplazamiento fluido tanto de vehículos como 
de peatones.

En conclusión, la red de conexiones viales entre la 
Parroquia de La Magdalena y el resto de la ciudad 
permite una amplia movilidad de personas tanto en 
sistemas de transporte público como privados.

Av. Mariscal Sucre

Av. Jacinto Collahuazo

3.5 Vialidad

Corte A - A´ 

Corte B - B´ 

3.00m 3.00m7.30m 7.30m3.65m 3.65m2.50m

Acera AceraCorredor
Occidental

Corredor
Occidental

Estación
Parada

Via Automovil Via Automovil

2.50m 7.30m 1.50m 7.30m 2.50m

Acera AceraVia Automovil Partere Via Automovil

Av. R
odrig

o de Chave
z

Av. Alonso de Angulo

Av. Tnte. Hugo Ortis

Gral. Eplicachima

Av. Mariscal Sucre

Av. Pedro Vicente Maldonado

Eje periferico

Leyenda

Eje central
Via principal
Via secundaria
Parada metro de Quito

A

A´

B
B´

0 500m100m

Lote de proyecto

F. 61,  Mapa La Magdalena, elaborado por autor

F. 59 - 60,  Cortes viales, elaborado por autor
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En la Parroquia, se evidencia una consolidación importante 
debido en gran medida a la antigüedad de los barrios del 
sector. A pesar de haber contado con un planeamiento 
urbano, todavía se presentan pequeños asentamientos de 
viviendas en los alrededores, principalmente en la zona 
cercana a la quebrada Machángara.

En barrios como Chimbacalle, todavía se pueden encontrar 
vestigios de lo que en un inicio fue la zona industrial 
relacionada con el ferrocarril. Se observan pequeños 
negocios ligados a la industria, terrenos con construcciones 
a medio uso y talleres de reparación de trenes, como la 
mecánica del ferrocarril ubicada al sur de la estación que 
lleva el nombre del barrio.

En conclusión, es evidente que la Parroquia tiene 
una larga historia y ha experimentado un importante 
proceso de consolidación debido a la antigüedad de 
sus barrios y su ubicación estratégica.

F. 62, Consolidación F. 63, Asentamiento F. 64, Industria

3.6 Ocupación del suelo

Espacio consolidado

75%

Expansión urbana

20%

Zona industrial

5%

Espacio consolidado

Leyenda

Expansión urbana
Zona industrial

0 500m100m

Lote de proyecto

F. 65,  Mapa La Magdalena, elaborado por autor
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Desde una perspectiva arquitectónica, es fundamental 
contar con equipamientos de seguridad, educación, salud 
y cultura en el sector de La Magdalena, al sur de Quito. 
La presencia de estos equipamientos no solo garantiza la 
seguridad y bienestar de la comunidad, sino que también 
contribuye a la formación y desarrollo cultural de la 
población.

La adecuada ubicación y planificación de estos 
equipamientos contribuye al desarrollo y bienestar de 
la comunidad.

F. 66, Colegio Paulo Sexto

F. 68 Centro de especialides

F. 67, Centro Cidanzcur

F. 69, UPC La Magdalena

3.7 Equipamientos

20% 12%34%34%

Educación Cultura Salud Seguridad

0 500m100m

Educación

Leyenda

Cultura
Salud
Seguridad
Lote de proyecto

8

2

3

4

1

5

B

6

7II
I

A

C

1   Escuela Juan Jaramillo
2   Colegio La Salle
3   Colegio Benito Juarez
4   Colegio Santa Dorotea
5   Colegio Amazonas
6   Escuela Estados Unidos
7   Escuela Roberto Cruz
8   Colegio Paulo Sexto

A   Centro de especialidades
      medicas IESS Sur
B   Hospital del dia IESS
     Chimbacalle
C   Centro de salud Benito Juares

I    Bomberos de Quito
II   Policia nacional - Quito 

Listado de equipamientos

F. 70,  Mapa La Magdalena, elaborado por autor
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Necesitamos entender el uso de suelo como la búsqueda 
de actividades que se dan en el barrio, para lo cual hemos 
clasificado en tipos de ocupación, residencial, comercial y 
de uso mixto.

Es importante destacar que el uso del suelo en el sector 
de La Magdalena, ubicado en el sur de Quito, debe ser 
adecuadamente planificado para lograr un desarrollo 
urbano sostenible y armónico. En este sentido, es necesario 
considerar los distintos tipos de uso del suelo, tales 
como el residencial, el comercial y el mixto, y establecer 
regulaciones claras para cada uno de ellos.

En primer lugar, el uso del suelo residencial es esencial 
para el desarrollo urbano sostenible de cualquier ciudad.

Segundo, es importante que se establezcan regulaciones 
claras para la ubicación y el tamaño de los locales, las 
restricciones de horario y el acceso vehicular, entre otros 
aspectos.

Finalmente, el uso mixto del suelo es una tendencia en 
crecimiento en la planificación urbana moderna, este tipo 
de uso puede generar beneficios significativos para la 
comunidad, como la reducción del tiempo de traslado y la 
integración social.

Uso residencial:
4225 edificaciones

Uso comercial:
395 edificaciones

Uso mixto:
770 edificaciones

Se considera que el sector de La Magdalena debe 
ser objeto de un análisis detallado y una planificación 
estratégica, para lograr un ambiente urbano diverso y 
sostenible que permita la convivencia armónica entre 
los distintos usos del suelo.

3.8 Uso de suelo

Residencial Comercial Mixto

15%10%75%

F. 71,  Mapa La Magdalena, elaborado por autor
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En términos de áreas verdes, en el sector se han identificado 
cuatro grupos principales.

El primero corresponde a los parques del sector, los 
cuales mayoritariamente tienen una finalidad deportiva. 
En la mayoría de estos parques se han instalado canchas 
deportivas de uso múltiple, pero lamentablemente muchas 
de ellas se encuentran cerradas por mallas, lo que impide 
un uso adecuado de los espacios.
 
En segundo lugar, se encuentran las plazas, dentro de 
las cuales se destaca la plaza central de La Magdalena, 
un punto de referencia importante en el sector, ya que 
alberga uno de los principales hitos del barrio. La creación 
de una segunda plaza cerca de la estación del Metro de 
La Magdalena busca generar un punto de encuentro 
adicional.

El parque central se ha convertido en un nodo central 
del barrio. Sin embargo, la mayoría de los espacios 
de los parques, que cuentan con canchas deportivas, 
están cerrados y no hay suficiente espacio para que los 
niños puedan jugar o conexiones con la quebrada.

3.9 Areas verdes

F. 72, Q. Machangara F. 73, Canchas cerradas F. 74, Parque central

0 500m100m

Parques

Leyenda

Plazas
Verdes naturales
Lotes sin uso
Lote de proyecto

Quebrada

Machangara

Rio

F. 75,  Mapa La Magdalena, elaborado por autor
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social

Estructura 
socioeconómica

Estructura 
sociocultural

Estructura 
sociológica

Una estructura que 
plantea una serie de 
recursos humanos, 

una fuerza de trabajp 
y una relacion de 

producción.

La demografía de la region, 
cuantos habitantes son y la 
saturacion de su estructura 

junto a si jerarquía social.

Entiende las costumbres, 
cultura, educación y religión, 
para satisfacer las 
demandas de la población.

Es importante reconocer que el crecimiento 
demográfico en el sector de La Magdalena, en el sur 
de Quito, ha resultado en una serie de desafíos sociales 
y de infraestructura. Con el fin de garantizar el acceso 
a la ciudad para todos los residentes, es fundamental 
abordar estas problemáticas mediante el diseño y 
planificación adecuados.

3.10 Análisis social

Datos
demográficos

Vivienda

Población y
ocupación

Estructura 
Poblacional

Número de Habitantes
Total de Hogares
Cantidad de Vivienda
Promedio de Personas por Hogar
Tasa de Crecimiento Poblacional

34431 hab
10532 u
11493 u
3.26 hab
1.52%

Detalle Cantidad

Número de Habitantes
Nuevos Habitantes
Nuevos habitantes menor a 1 año
Nuevos habitantes de 1 año a 5 años
Nuevos habitantes de 6 años a 12 años
Nuevos habitantes de 13 años a 20 años
Nuevos habitantes de 21 años a 40 años
Nuevos habitantes de 41 años a 65 años
Nuevos habitantes mayores de 65 años

34431
4143
1.40%
7.30%
11.20%
13.60%
32.00%
25.60%
8.90%

Detalle Cantidad

Poblacion Económicamente Activa
Puestos Gerenciales o Dirección
Cientificos o Intelectuales
Técnicos y Profesionales
Personal Administrativo
Servicio y Vendedores
Agricultores
Oficiales y Artesanos
Operadores de Maquinaria
Ocupaciones Elementales
Ocupaciones Militares
No Declarado

19686 hab
3.10%
11.00%
7.30%
11.60%
25.30%
0.70%
14.30%
8.30%
12.90%
0.60%
4.90%

Detalle Cantidad

F. 76  Diagrama análisis social, elaborado por autor
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Nos encontramos en un barrio donde en su mayoría la 
retícula o el tejido urbano se rige bajo un esquema de 
damero tradicional, con manzanas que de promedio tienen 
frentes de casi 80m, sin embargo, un 35% de las manzanas 
tienen una forma irregular, lo que seguramente responde a 
la topografía del sector.

La mayoría de construcciones en el sector, tienen una altura 
de construcción de 2 a 3 pisos, es decir de 7m a 10m de 
altura lo que lo convierte en un perfil urbano bajo, con una 
tipología en común de patio frontal y cubierta a dos aguas, 
con estructura aporticada y uso de elementos de hormigon 
y bloque de concreto.

La topografía no muestra pendientes pronunciadas, sin 
embargo, es notoria una depresión en el terreno con una 
diferencia de 3m, sobre todo en una fracción del parque, 
donde se ubican las canchas multiusos.

En cuanto al estudio solar entendemos que al ser un espacio 
abierto y no existir grandes edificaciones, las sombras no 
se arrojan sobre el lote seleccionado, el viento procedente 
de la quebrada Machángara genera corredores de viento 
por las vías cercanas al lote.

Las construcciones en su mayoría utilizan una estructura 
de hormigón con mampostería de bloque, se distinguen 
acabados de pintura de diferentes colores en las fachadas, 
donde predominan colores pasteles, las cubiertas en su 
mayoría son terrazas accesibles y unas pocas con techos de 
teja a dos aguas.

3.11 Análisis micro

Morfología de manzanas

Perfil urbano

Topografía

Estudio solar

Estructura y materialidad

Av. Jacinto Collahuazo

Av. Gral. Eplicachima

Av. J
ambelí

Que
bra

da
 M

ach
an

ga
ra

Uso residencial

Leyenda

Uso comercial
Uso mixto

Parque La Magdalena Estación Metro de Quito

Area verde pública
Quebrada Machangara
Estacion del Metro
Lote de proyecto

12:00

F. 77,  Axonometría barrio La Magdalena, elaborado por autor
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F. 78,  Mapa La Magdalena, elaborado por autor
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“Los elementos móbiles de 
una ciudad, y en especial las 
personas y sus actividades, 
son tan importantes como 
las partes fijas. No somos 
tan solo observadores de 

este espectáculo, sino que 
también somos parte de el, y 
compartimos el escenario con 

los demas participantes”
Kevin Lynch

Como concepto de desarrollo urbano alrededor del 
proyecto, el enfoque se centra en crear ciudades inclusivas 
y sostenibles que satisfagan las necesidades de todos 
los ciudadanos. En el caso específico del sector de la 
Magdalena, ubicado al sur de Quito, es importante tener 
en cuenta el derecho a la ciudad y las identidades barriales.

El derecho a la ciudad se refiere a la idea de que todos los 
habitantes de una ciudad tienen el derecho de participar 
en la toma de decisiones que afectan sus vidas y su entorno 
urbano. Para garantizar este derecho en la Magdalena, se 
deben promover procesos de participación ciudadana que 
involucren a los residentes en la planificación y diseño de su 
barrio. Esto puede lograrse a través de talleres de diseño 
participativo, grupos de discusión y consultas públicas, 
entre otros.

Además, es importante reconocer y respetar las identidades 
barriales de la Magdalena. Cada barrio tiene su propia 
historia y cultura, y esto debe reflejarse en el diseño 
urbano. Por ejemplo, se puede integrar la arquitectura 
tradicional de la zona en los nuevos edificios y espacios 
públicos, o fomentar la creación de murales y obras de arte 
que celebren la cultura local.

Otro aspecto clave en el diseño urbano de la Magdalena 
es la promoción de la sostenibilidad. Esto implica la 
incorporación de prácticas y tecnologías amigables con el 
medio ambiente, como el uso de energías renovables y la 
creación de espacios verdes y áreas de recreación.

En conclusión, el diseño urbano en la Magdalena debe 
enfocarse en la promoción del derecho a la ciudad, el 
reconocimiento y respeto de las identidades barriales, y la 
sostenibilidad ambiental. Solo de esta manera se logrará 
crear un entorno urbano inclusivo y sostenible que satisfaga 
las necesidades de todos los ciudadanos.

4.1 Concepto urbano
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4.2 Plan masa urbano
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F. 79,  Mapa La Magdalena, elaborado por autor

Generación de un recorrido con puntos de 
tension enfocados entre estación del Metro de 
Quito, estacion La Magdalena, el parque de La 
Magdalena y en el centro el proyecto de la Escuala 
de Capacitacion en Artes y Oficios.

Enfocar la peatonalización del recorrido para poder 
generar una mejor dinamica comercial en el barrio, 
incrementando la participacion de la gente en 
emprendimientos comerciales de escala barrial.

Entender el tejido urbano y generar por medio 
del trazo de ejes existentes, la mejor conectividad 
entre equipamientos del sector.

Utilizar el eje de desplazamiento solar para la 
implantacion de los volúmenes arquitectonicos en 
el proyecto, aprovechando de esta manera la luz y 
el viento para generar una edificacion sustentable.

Generación de espacios públicos al interior del 
terreno, que puedan ligar a los espacios existentes 
con los nuevos, asi poder garantizar el derecho al 
espacio publico y el derecho a la ciudad.

Generar conexiones entre el espacio construido y 
los espacios verdes naturales, de tal forma que se 
mimetizen en el proyecto, creanddo recorridos en 
forma de pliegues que permitan la unidad de los 
espacios edificados y los espacios verdes.

Estrategias
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4.3.1 Tratamiento de ejes - Bulevar plaza de ingreso

F. 81,  Corte y planta A - A´, elaborado por autorF. 80,  Fotografía La Magdalena, elaborado por autor

El sector de la Magdalena en el sur de Quito presenta 
una gran oportunidad para el desarrollo de un espacio 
público de calidad que conecte dos ejes importantes de 
la ciudad. La creación de un bulevar entre estas dos vías 
no solo mejoraría la movilidad urbana, sino que también 
fomentaría la vida social y económica del área circundante.
 
En conclusión, la creación de un bulevar entre dos ejes 
importantes en el sector de la Magdalena en el sur de 
Quito representa una oportunidad única para mejorar la 
movilidad urbana y fomentar la vida social y económica 
del área circundante. Debemos trabajar en estrecha 
colaboración con los residentes y comerciantes locales 
para crear un espacio público de calidad que responda a 
las necesidades y demandas de la comunidad y mejore la 
calidad de vida en la ciudad.

Corte A - A`

Acera

3.95m 1.00m 6.25m 4.20m 3.00m1.00m

Linea 
Arborizada

Linea 
Arborizada

Acera
Via 

Vehicular
Acera



UIDE - CIPARQ

Escuela de capacitacion en artes y oficios de la construcción

Francisco José González González

Plan masa urbano
P. 

80
P. 81

4.3.2 Tratamiento de ejes - Barrera verde y parque

F. 83,  Corte y planta B - B´, elaborado por autor

La creación de una barrera verde arborizada entre una vía 
congestionada y un proyecto de educación técnica en el 
sector de la Magdalena en el sur de Quito es una solución 
eficaz para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y 
reducir la contaminación y el ruido en la zona.
 
Además, la barrera verde arborizada y el parque también 
servirán como un aislante acústico natural, lo que reducirá 
la cantidad de ruido que llega al proyecto de educación 
técnica. La creación de esta barrera verde arborizada 
también contribuiría a la creación de un ambiente más 
atractivo y amigable para los estudiantes. Los árboles y las 
plantas pueden ayudar a crear un ambiente más natural y 
relajante, lo que podría mejorar el bienestar emocional y la 
salud mental de los estudiantes.

Corte B - B`

3.50m 15.00m 4.00m Variable

Acera Acera ParqueVia Vehicular

F. 82,  Fotografía La Magdalena, elaborado por autor
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4.3.3 Tratamiento de ejes - Generación de comercio barrial

F. 85,  Corte y planta C - C´, elaborado por autor

Es importante destacar que la creación y generación de 
comercio barrial no sólo tiene beneficios económicos, sino 
también sociales y culturales. Los negocios locales pueden 
ser lugares de encuentro y de intercambio social para la 
comunidad, lo que puede fortalecer los vínculos sociales y 
la identidad barrial. Además, los negocios locales pueden 
ser un medio para promover y difundir la cultura y las 
tradiciones locales.
 
Para lograr una creación y generación efectiva de comercio 
barrial, es necesario un enfoque holístico que involucre 
a la comunidad y las partes interesadas. Esto implica la 
planificación y diseño de espacios públicos atractivos 
y accesibles y la promoción de eventos y actividades 
culturales y comunitarias que atraigan a los residentes y 
visitantes al sector de la Magdalena.

Corte C - C`

1.00m2.80m 2.80m 1.80m 1.40m 7.30m 2.80m

Linea 
Arborizada

Via 
Vehicular

Linea de 
SeguridadCicloviaAceraAcera Acera

F. 84,  Fotografía La Magdalena, elaborado por autor
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4.3.4 Tratamiento de ejes - Conectividad y transporte

F. 87,  Corte y planta D - D´, elaborado por autor

La creación de una estación de metro en el sector de la 
Magdalena en el sur de Quito es una oportunidad única 
para mejorar la conectividad y la movilidad en la zona. Es 
fundamental entender los beneficios y oportunidades que 
una estación de metro puede ofrecer a la comunidad y a la 
ciudad en general.
 
Puede mejorar la accesibilidad a diferentes partes de la 
ciudad. La estación puede conectarse con, autobuses, 
ecovias y bicicletas, lo que permite a los residentes llegar 
a diferentes puntos de la ciudad de manera más rápida y 
eficiente. La estación puede atraer inversiones y negocios 
en la zona, lo que puede impulsar la economía local y 
mejorar las oportunidades laborales para los residentes.

Corte D - D`

2.80m 1.20m 14.50m 3.00m

Acera
Linea 

Arborizada
Via 

Vehicular Acera

F. 86,  Fotografía La Magdalena, elaborado por autor
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F. 88, Mapa sur de Quito, elaborado por autor
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“El diseño es una cuestión de 
concentración. Uno se mete 

profundamente en lo que desea 
hacer. Es una investigación profunda, 

en realidad. La concentración es 
cálida, íntima y como el fuego 

interior de la Tierra intensa, pero no 
distorsionada. Puedes ir a un lugar, 

sentirlo realmente en tu corazón. De 
hecho, es una sensación hermosa.”

Peter Zumthor

El plan masa arquitectónico es fundamental para el 
desarrollo de cualquier proyecto arquitectónico, y esto es 
especialmente cierto cuando se trata de un equipamiento 
de educación técnica enfocado en las artes y oficios de la 
construcción. En el caso del sector de la Magdalena en el 
sur de Quito, un adecuado plan masa arquitectónico es 
esencial para asegurar que el equipamiento educativo se 
adapte a las necesidades de la comunidad y se integre 
adecuadamente en su entorno.
 
En primer lugar, el plan masa arquitectónico debe tener en 
cuenta las necesidades específicas de los estudiantes y el 
personal educativo en cuanto a espacios y equipamiento. 
La distribución de las aulas, talleres, laboratorios y áreas 
comunes debe ser óptima para asegurar un ambiente 
de enseñanza-aprendizaje adecuado, cómodo y seguro. 
Además, se deben considerar las instalaciones necesarias 
para la gestión y administración del centro educativo, como 
oficinas, salas de reuniones y áreas de almacenamiento.
 
En segundo lugar, el plan masa arquitectónico debe 
considerar la integración del equipamiento educativo en 
el contexto urbano de la Magdalena. Esto implica una 
evaluación del entorno inmediato y la identificación de 
las mejores formas de integrar el equipamiento educativo 
en la trama urbana. Se deben tener en cuenta factores 
como la accesibilidad, el transporte, la infraestructura y 
las necesidades de la comunidad, para garantizar que el 
centro educativo sea accesible y beneficie a la comunidad 
en general.
 
En tercer lugar, el plan masa arquitectónico debe 
considerar los aspectos técnicos y constructivos del 
proyecto. Se deben evaluar las opciones de construcción 
y materiales para garantizar la calidad y durabilidad del 
equipamiento educativo, así como su eficiencia energética 
y sostenibilidad ambiental. Además, se deben considerar 
los aspectos legales y normativos del proyecto, como los 
permisos de construcción, las normas de seguridad y las 
regulaciones ambientales.

5.1 Plan masa arquitectónico
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4.2 Desarrollo plan masa
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F. 89,  Plan masa micro plano La Magdalena, elaborado por autor

El terreno presenta dos mesetas a diferentes 
alturas, siendo la primera nivelada con la calle 
Jambelí. Se propone la excavación para crear 
subsuelos con estacionamientos y zonas de 
descarga, maximizando el espacio disponible.

El proyecto incluye estrategias como cerramientos 
verdes en las medianeras y una grada con rampa 
para integración y conexión con el entorno. 
Además, se ha diseñado una plaza principal como 
punto de encuentro y una pequeña plaza para 
fomentar la participación comunitaria y atraer 
estudiantes.

Ubicar el acceso principal junto a la calle Jambelí, 
priorizando al peatón sobre los vehículos y creando 
un bulevar. Se establece un acceso vehicular en 
la calle Chacras con una bahía para ciclistas y 
transporte público. Además, se integra el proyecto 
con el parque adyacente mediante una grada y se 
plantea un acceso en la calle Pedro de Añasco para 
fomentar la participación comunitaria.

Aprovechar el eje solar Este-Oeste para ubicar los 
edificios de manera eficiente en relación a la luz solar 
y los vientos, favoreciendo la climatización con bajo 
consumo energético. Además, se considera el eje 
de las visuales para orientar los accesos hacia vistas 
panorámicas y paisajes destacados, brindando 
una experiencia estética enriquecedora. También 
se integra una vía que conecta los parques y la 
estación del metro, diseñando una plaza de remate 
como espacio público para promover la interacción 
comunitaria.
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5.3 Topografía

El terreno presenta una topografía irregular, caracterizada 
por la presencia de 2 espacios claramente definidos que 
forman mesetas a diferentes alturas y niveles. La meseta 
principal se sitúa en el mismo nivel que la calle Jambelí, 
mientras que la segunda se encuentra 5 metros por debajo, 
al mismo nivel que la calle Pedro de Añasco. 
Se han desarrollado diversas estrategias para implementar 
en el proyecto, siendo la principal mantener el nivel de 
la primera meseta en la calle Jambelí para establecer 
una relación horizontal directa. Asimismo, se propone la 
excavación del terreno para crear subsuelos destinados a 
la construcción de estacionamientos y zonas de descarga.

F. 91,  Plano topográfico La Magdalena, elaborado por autorF. 90,  Axonometría terreno estado actual, elaborado por autor
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5.4 Tratamiento de bordes

La planificación de los límites en el proyecto se basa en la 
implementación de cerramientos verdes en las medianeras 
colindantes con los vecinos, lo que contribuye a una 
integración visual y estética armoniosa. Además, se ha 
diseñado una grada con rampa que actúa como un límite 
físico, facilitando la conexión entre el proyecto y el área 
verde del parque adyacente.
Asimismo, se ha concebido la creación de una plaza 
principal en el frente del proyecto, la cual se transforma 
en un bulevar que enlaza el espacio público con la 
entrada principal del edificio. Esta plaza principal juega 
un papel fundamental al generar un punto de encuentro y 
vinculación tanto para los usuarios del proyecto como para 
los transeúntes.

F. 92,  Axonometría conexión parque plaza, elaborado por autor

Además, se ha contemplado la construcción de una 
pequeña plaza con gradas, concebida como un espacio 
público que puede ser aprovechado por los residentes 
del barrio. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar 
la participación comunitaria y generar un mayor número 
de usuarios potenciales del edificio, lo que se traduce en 
un incremento de la posibilidad de atraer estudiantes y 
beneficiar a la comunidad en general.

F. 93,  Implantación terreno, elaborado por autor
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5.5 Ingresos

El acceso principal se ha ubicado estratégicamente junto 
a la calle Jambelí, aprovechando su condición de vía 
secundaria. A través de la ampliación de la acera, se ha 
creado un bulevar que permite el flujo masivo de personas, 
otorgando un papel protagónico al peatón por encima del 
vehículo.
En la calle Chacras, una vía de categoría terciaria, se 
ha establecido el acceso vehicular. En este punto, se 
ha diseñado una bahía que funcionará como un nodo 
de encuentro entre los peatones que utilizan bicicletas 
y el transporte público. Además, se ha planificado la 
integración de una parada de autobús que servirá como 
alimentador para el transporte de los usuarios de la escuela 
de capacitación.

F. 94,  perspectiva ingreso pr,oyecto elaborado por autor

Mediante la integración del proyecto con el parque o la zona 
verde adyacente, se ha construido una grada que funcionará 
como un acceso desde el parque hacia el proyecto. Este 
espacio será fundamental para la distribución eficiente 
entre los diferentes espacios diseñados, aprovechando las 
numerosas plazas interiores disponibles.
Por último, se ha planteado un acceso en la calle Pedro de 
Añasco, con el objetivo de fomentar la integración de los 
residentes del barrio con el proyecto. Se les proporcionará 
un espacio donde puedan participar en diversas actividades 
de desarrollo social, como la creación de huertos o la 
realización de charlas de capacitación. Estas actividades 
se llevarán a cabo en el espacio público del proyecto, 
brindando beneficios significativos a la comunidad local.

F. 95,  Implantación terreno, elaborado por autor
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5.6 Ejes

Se han considerado diversos ejes para la concepción e 
implementación del proyecto, siendo los siguientes los 
principales. En primer lugar, se ha tomado en cuenta el eje 
solar de Este a Oeste, el cual ha sido aprovechado para 
la ubicación estratégica de los edificios. Esta orientación 
permite aprovechar de manera eficiente la dirección de 
la luz solar y los vientos, favoreciendo la climatización del 
edificio mediante sistemas de bajo consumo energético, 
reduciendo así la dependencia de tecnologías de 
acondicionamiento artificial.
Otro eje fundamental es el de las visuales, el cual ha sido 
considerado para determinar la ubicación de los accesos 
principales del edificio. Además, estas visuales han sido 
cuidadosamente estudiadas para orientar las fachadas 

F. 96,  Perspectiva puente mirador, elaborado por autor

principales hacia vistas panorámicas y paisajes destacados, 
brindando así una conexión visual y una experiencia 
estética enriquecedora para los usuarios del proyecto.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la vía que conecta los 
parques junto a la estación del metro, la cual conduce 
directamente al terreno donde se ha desarrollado el 
proyecto. En este espacio se ha diseñado una plaza de 
remate que funcionará como un espacio público para el 
barrio, brindando un lugar de encuentro y convivencia.
La consideración y el aprovechamiento de estos ejes 
contribuyen a la eficiencia y la calidad del proyecto, 
promoviendo la sostenibilidad, la interacción con el 
entorno y el bienestar de los usuarios y la comunidad en 
general.

F. 97,  Implantación terreno, elaborado por autor
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5.7 Programa arquitectónico

Escuela

Apoyo

Aulas

Talleres

Laboratorios

Bodegas

Biblioteca física

Biblioteca virtual

Zona de lectura

Administrativo
Dirección

Contabilidad

Auditoría

Archivo

30.34 m2

25.32 m2

42.36 m2

84.65 m2

Secretaria 38.43 m2

Información 10.23 m2

Sala de espera 13.00 m2

988.00 m2

699.80 m2

252.70 m2

60.48 m2

243.15 m2

85.71 m2

72.58 m2

Público

Máquinas

Comercio

Ingreso

Baterias sanitarias

Cafetería

Plazas

Cisterna

Basura

Generadores

Libreria

Coworking

Centro copiado

Locales comerciales

115.63 m2

247.94 m2

457.15 m2

1182.29 m2

Parqueadero 2317.20 m2

107.40 m3

Circulación

Terrazas 993.00 m2

Horizontal 1094.20 m2

23.67 m2

24.31 m2

Mantenimiento 20.40 m2

Patio maniobras 298.40 m2

Cordinación 129.32 m2
68.40 m2

293.70 m2

140.70 m2

143.02 m2

401.44 m2
2087.20 m2

2428.70 m2

244.33 m2

645.82 m2

175.78 m2

4320.21 m2

F. 98,  Tabla de zonas y areas, elaborado por autor F. 99,  Diagrama programa arquitectónico, elaborado por autor
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“El modo en que se conforma un 
espacio implica en gran medida la 
conciencia de las posibilidades de 
la luz. Los medios que conforman 
un espacio implican ya que la luz 
penetra en él, y la elección misma 

de la estructura es al propio tiempo 
la elección del tipo de luz que se 

desea”.
Louis Kahn

6.1 Conceptualización proyectual

La resolución de espacios es esencial para crear 
ambientes propicios para el aprendizaje, la creatividad y la 
colaboración entre los estudiantes.
 
Una buena generación volumétrica permite maximizar el 
uso del espacio disponible, optimizando la distribución de 
las aulas y otros espacios complementarios. Al considerar 
la funcionalidad y las necesidades específicas de cada aula, 
se pueden diseñar soluciones arquitectónicas eficientes 
que promuevan un ambiente de enseñanza-aprendizaje 
adecuado. La disposición de los volúmenes debe permitir 
una circulación fluida y eficiente entre las aulas, optimizando 
la interacción y el intercambio de conocimientos entre los 
estudiantes.
 
Además, la conexión de los volúmenes de las aulas con 
los espacios públicos, como plazas, es fundamental para 
fomentar la integración de la escuela con su entorno. Las 
plazas y áreas comunes proporcionan espacios abiertos que 
pueden ser utilizados para actividades al aire libre, eventos 
culturales y sociales, y promueven la interacción entre los 
estudiantes, profesores y la comunidad en general. Estos 
espacios públicos también pueden funcionar como áreas 
de descanso y recreación, mejorando la calidad de vida de 
los usuarios.
 
La incorporación de puentes como elementos de conexión 
entre los diferentes volúmenes arquitectónicos es una 
estrategia eficaz para fortalecer la coherencia espacial y 
visual del conjunto. Los puentes no solo permiten un flujo 
ininterrumpido entre los espacios, sino que también crean 
una experiencia arquitectónica única al proporcionar vistas 
panorámicas de la escuela y su entorno circundante. Estos 
elementos arquitectónicos también pueden ser diseñados 
como espacios de encuentro y exhibición, estimulando 
la interacción y la creatividad entre los estudiantes y 
promoviendo una sensación de comunidad dentro del 
campus.
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1. Experimentación tipológica 2. Generación de puntos de encuentro (plazas)

3. Distinción ejes de conectividad 4. Concepción del paseo arquitectónico (Promenade)
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ESTRATEGIAS
1. Experimentación tipológica 
2. Generación de puntos de encuentro
3. Distinción ejes de conectividad
4. Concepción del paseo arquitectónico (Promenade)

DECISIONES
1. Forma y espacio - Tipología (casa - patio)
2. Distribución de plazas
3. Conexión visual y circulación (longitudinales y transversales) 
4. Función - Programa - Circulación (Recorrido)

POSTURA

1. Contextualización de un equipamiento con el espacio público

Contextualizar Construir Consolidar

6.2 Estrategias de diseño

F. 101,  Diagrama estrategias de diseño, elaborado por autor
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1. Delimitación de lote 2. Excavación de subsuelo

3. Generación de nivel de plaza 4. Ubicación de volumen nivel planta baja

5. Creación de volumen en altura 6. Perforacion central del volumen

6.3 Volumetría inicial

El proceso de crecimiento volumétrico del edificio se 
sustenta en la concepción de una plataforma sólida que se 
extiende verticalmente, dando lugar a un volumen elevado 
que se organiza a través de plataformas dispuestas en cada 
nivel. Estas plataformas, además de su función espacial, 
permiten aprovechar la estructura ortogonal del edificio, 
posibilitando ajustes horizontales en las secciones o 
bloques arquitectónicos.

Un elemento clave en el diseño es la aplicación del 
concepto de “edificio de patio central”, (Esta tipología 
se refiere a un diseño arquitectónico donde se integra 
un espacio abierto central, generalmente un patio, que 
actúa como un elemento organizador y de conexión entre 
las diferentes áreas del edificio. El patio interior puede 
proporcionar luz natural, ventilación y una sensación 
de amplitud, además de funcionar como un espacio de 
transición y encuentro para los usuarios del edificio.). El 
cual implica la generación de dos volúmenes principales 
separados por un tercer volumen central que actúa como 
un vacío. Este vacío central, o patio, tiene la finalidad de 
distribuir las circulaciones verticales y los componentes 
rígidos del edificio, otorgando una organización espacial 
coherente y funcional.

Esta estrategia volumétrica, basada en la plataforma sólida, 
la adaptabilidad de las plataformas y el concepto de casa 
patio, permite lograr una composición arquitectónica 
dinámica y flexible, que responde tanto a las necesidades 
funcionales del proyecto como a los principios estéticos 
y espaciales que lo caracterizan.principales hacia vistas 
panorámicas y paisajes destacados, brindando así una 
conexión visual y una experiencia estética enriquecedora 
para los usuarios del proyecto.
 
Asimismo, se ha tenido en cuenta la vía que conecta los 

parques junto a la estación del metro, la cual conduce 
directamente al terreno donde se ha desarrollado el 
proyecto. En este espacio se ha diseñado una plaza de 
remate que funcionará como un espacio público para el 
barrio, brindando un lugar de encuentro y convivencia.
 
La consideración y el aprovechamiento de estos ejes 
contribuyen a la eficiencia y la calidad del proyecto, 
promoviendo la sostenibilidad, la interacción con el 
entorno y el bienestar de los usuarios y la comunidad en 
general.

F. 102,  Diagramas volumetría inicial, elaborado por autor
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6.4 Exploración volumétrica

La correcta exploración formal es de vital importancia en la 
concepción de un edificio de educación técnica superior. 
Esta etapa de exploración se refiere al análisis detallado y 
exhaustivo de las necesidades y requerimientos funcionales 
del proyecto, así como la búsqueda de soluciones 
arquitectónicas que se adapten de manera óptima a dichas 
necesidades.

En el contexto de un edificio de educación técnica superior, 
una exploración formal adecuada permite diseñar espacios 
que fomenten la interacción, el aprendizaje y la creatividad 
de los estudiantes. Cada área de estudio y especialidad 
requiere de espacios específicos y adaptados a sus 
necesidades, como laboratorios, talleres, aulas teóricas y 
áreas de investigación.

La exploración formal considera aspectos clave como la 
distribución eficiente de los espacios, la relación entre las 
diferentes áreas, la accesibilidad, la iluminación natural, la 
circulación fluida y la integración de tecnologías modernas. 
Además, se busca generar ambientes estimulantes y 
propicios para el desarrollo académico y la interacción 
entre los estudiantes, profesores y personal administrativo.

Un correcto proceso de exploración formal permite 
optimizar el aprovechamiento del espacio, la funcionalidad 
y la ergonomía de las instalaciones, garantizando un 
entorno educativo adecuado y de calidad. Asimismo, 
contribuye a la identidad arquitectónica del edificio, 
creando una imagen representativa y coherente con la 
filosofía educativa de la institución.

1. Perforaciones en terreno

4. Circulación vertical entre niveles

7. Volumen tercera planta alta

2. Plaza con perforaciones

5. Volumen primera planta alta

8. Planteo de cubierta

3. Volumen planta baja

6. Volumen segunda planta alta

9. Generación de inclinación de cubiertas
F. 103,  Diagramas exploración volumétrica, elaborado por autor
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1.   Tragaluz central

2.   Cafetería
3.   Baños hombres
4.   Sala de juegos
5.   Coworking
6.   Baños mujeres

7.   Laboratorio 1
8.   Laboratorio 2
9.   Aula teoría 
10. Coordinación 1
11. Terraza 
12.  Laboratorio 3

13. Laboratorio 4
14. Sala de estar
15. Baños hombres
16. Coordinación 2
17. Aula teoría 
18. Aula teoría 

19. Sala de estar
20. Baño mujeres
21. Aula teoría 
22. Aula teoría 

23. Archivo general
24. Académico
25. Sala de estudio
26. Sala de estar
27. Baños hombres
28. Coordinación

29. Aula teoría 
30. Aula teoría 
31. Sala de estar
32. Baños mujeres
33. Aula teoría 
34. Aula teoría 

35. Librería
36. Baños hombres
37. Grada principal
38. Grada / estar
39. Comercio
40. Comercio

41. Administración

42. Galería 1
43. Galería 2
44. Galería 3
45. Aula taller 1
46. Aula taller 2
47. Baños mujeres

48. Baños hombres
49. Taller metales
50. Plaza talleres
51. Aula taller 3
52. Aula taller 4
53. Taller madera

54. Zona descanso 1
55. Zona descanso 2
56. Plaza central
57. Grada parque

58. Parqueaderos
Subsuelo 2

Subsuelo 1

Planta baja

Planta alta 1

Planta alta 2

Planta alta 3

Cubierta

59. Bodega 1
60. P. Maniobras
61. Parqueaderos
62. Bodega 2
63. Parqueaderos

64. C. Basura
65. Generadores
66. Máquinas
67. Bodega 3
68. Parqueaderos
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6.5 Distribución programa

F. 104,  Axonometría explotada área - volumen, elaborado por autor F. 105,  Axonometría explotada edificio , elaborado por autor
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6.6 Planimetría

F. 106,  Planta subsuelo 2, elaborado por autor F. 107,  Axonometría planta subsuelo 2, elaborado por autor
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1. Parqueaderos 
2. Patio de maniobras 
3. Bodega taller metal 
4. Bodega taller madera 
5. Bodega de herramientas 
6. Zona de descarga 
7. Cuarto de máquinas
8. Cuarto de generadores 
9. Bodega de implementos 
10. Cuarto de basura
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6.6 Planimetría

1. Área de exposición 
2. Aula taller
3. Taller metal 
4. Taller madera 
5. Baños mujeres 
6. Baños hombres 
7. Baños discapacitados
8. Area de estudio exterior
9. Grada de acceso parque 
10. Plaza principal
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F. 108,  Planta subsuelo 1, elaborado por autor F. 109,  Axonometría planta subsuelo 1, elaborado por autor
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6.6 Planimetría

1. Ingreso principal 
2. Biblioteca / librería
3. Comercio 
4. Baños discapacitados 
5. Baños hombres 
6. Baños mujeres 
7. Área administrativa
8. Terraza accesible
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F. 110,  Planta baja, elaborado por autor F. 111,  Axonometría planta baja, elaborado por autor
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6.6 Planimetría

1. Archivo 
2. Área administrativa
3. Sala de reuniones 
4. Coordinacion 
5. Aulas 
6. Zona de estudio 
7. Baños discapacitados
8. Baños hombres 
9. Baños mujeres 
10. Terraza balcón
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F. 112,  Planta alta 1, elaborado por autor F. 113,  Axonometría planta alta 1, elaborado por autor
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6.6 Planimetría

1. Laboratorio 
2. Coordinación
3. Aulas 
4. Baños discapacitados 
5. Baños hombres 
6. Baños mujeres 
7. Terraza balcón
8. Zona de descanso 
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F. 114,  Planta alta 2, elaborado por autor F. 115,  Axonometría planta alta 2, elaborado por autor
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6.6 Planimetría

1. Zona de juegos 
2. Cafetería
3. Zona de coworking 
4. Baños discapacitados 
5. Baños hombres 
6. Baños mujeres 
7. Terraza
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F. 116,  Planta alta 3, elaborado por autor F. 117,  Axonometría planta alta 3, elaborado por autor
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6.6 Planimetría

1. Lucernario 
2. Cubierta a dos aguas

1

2

F. 118,  Planta cubierta, elaborado por autor F. 119,  Axonometría cubierta, elaborado por autor



UIDE - CIPARQ

Escuela de capacitacion en artes y oficios de la construcción

Francisco José González González

Proyecto
P. 

12
8 P. 129

6.6 Planimetría

F. 120,  Planta implantación, elaborado por autor F. 121,  Axonometría implantación, elaborado por autor
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F. 122,  Axonometría proyecto escuela de artes y oficios , elaborado por autor
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F. 123,  Fotografía fachada noroeste, elaborado por autor
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F. 124,  Fotografía fachada norte, elaborado por autor
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F. 125,  Fotografía fachada sureste, elaborado por autor



UIDE - CIPARQ

Escuela de capacitacion en artes y oficios de la construcción

Francisco José González González

Proyecto
P. 

13
8 P. 139

F. 86,  Plano topográfico La Magdalena, elaborado por autorF. 126,  Fotografía nocturna fachada suroeste, elaborado por autor
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F. 127,  Fotografía interior biblioteca y librería, elaborado por autor
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F. 128,  Fotografía interior taller de carpintería, elaborado por autor
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F. 129,  Mapa sur de Quito, elaborado por autor
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7.1 Descripción constructiva

El proyecto se destaca por su concepción constructiva 
que combina elementos sólidos, grandes luces y grandes 
alturas, entre otras características fundamentales del diseño 
arquitectónico. Estos aspectos distintivos se han tenido en 
cuenta desde el inicio del proceso de diseño para lograr un 
proyecto único y sobresaliente.

En términos de elementos sólidos, se ha optado por utilizar 
una combinación de materiales robustos y resistentes, como 
el hormigón armado y el acero estructural. Estos materiales 
brindan una base sólida y confiable para la estructura del 
edificio, garantizando su estabilidad y durabilidad a lo 
largo del tiempo.

Las grandes luces son otra característica destacada del 
proyecto. Esto no solo crea un ambiente interior diáfano 
y fluido, sino que también proporciona oportunidades 
para una distribución eficiente de espacios y una mayor 
versatilidad en el uso del edificio.
Se ha buscado crear una sensación de amplitud y verticalidad 
en el diseño arquitectónico, generando espacios interiores 
que transmiten una sensación de grandeza y magnificencia

F. 130,  Modulo y corte esquematico estructural, elaborado por autor F. 131,  Descripción y colocación de modulo y estructural, elaborado por autor
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7.2 Malla estructural

El proyecto arquitectónico se caracteriza por su innovador 
uso de una malla estructural ortogonal dividida en tres 
secciones, para la separación de los bloques del edificio. 
Estos bloques incluyen el área especializada, el área de 
circulación y el área de plaza.

La malla estructural ortogonal empleada ofrece una 
solución eficiente y estéticamente atractiva para la 
separación de los bloques, al mismo tiempo que crea una 
sensación de unidad y coherencia en el diseño. Además, 
esta malla permite una distribución eficiente de cargas y 
tensiones en todo el edificio, brindando mayor seguridad y 
estabilidad estructural.

El bloque de especialidad comprende talleres y 
laboratorios, mientras que el bloque de circulación, que 
incluye áreas de tránsito y servicios, se separa mediante 
otra malla ortogonal. Por último, el bloque de plaza se 
distingue por su diseño abierto y luminoso, separado por 
una tercera malla estructural.

Cada una de estas mallas estructurales ha sido 
cuidadosamente diseñada para adaptarse a las necesidades 
específicas de cada bloque, proporcionando una solución 
eficiente y estética para la separación de los distintos 
componentes del edificio.

F. 132,  Corte axonométrico estructural, elaborado por autor

Malla tipo 1
Malla tipo 2
Malla tipo 3

F. 133,  Diagrama malla estructural, elaborado por autor
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7.3 Cimentación y estructura

La correcta ejecución de una cimentación sólida y bien 
diseñada, empleando zapatas corridas y plintos de 
hormigón corrido, junto con la utilización de muros 
perimetrales de contención de hormigón armado, es de 
suma importancia en todo proyecto de construcción. 

Las zapatas corridas y los plintos de hormigón corrido 
aseguran una distribución uniforme de las cargas hacia el 
suelo, evitando asentamientos diferenciales y asegurando 
la estabilidad a largo plazo. Estos elementos también 
permiten nivelar y unir las zapatas, creando una base 
sólida sobre la cual se apoyarán los muros perimetrales de 
contención.

 Los muros perimetrales de contención, construidos con 
hormigón armado, son esenciales para resistir las fuerzas 
laterales del terreno y evitar deslizamientos o colapsos. Estos 
muros aseguran la estabilidad del proyecto, especialmente 
en terrenos con pendientes o en edificaciones de varios 
niveles.

Las columnas tipo HEB son ideales para resistir grandes 
cargas verticales, ya que presentan una sección en forma 
de H que les otorga una excelente capacidad de carga y 
rigidez. Las vigas tipo IPE, por su parte, son eficaces para 
soportar cargas horizontales y transmitirlas a las columnas. 

F. 134,  Axonometría de plataformas y excavaciones terreno, elaborado por autor

Vigas

Correas

Columnas

Cimentación

Doble G 150mm x 75mm x 3mm

Perfil tipo IPE 400mm x 300mm x 15mm
Perfil tipo IPE 400mm x 300mm x 20mm

Perfil tipo HEB 300mm x 300mm x 20mm

Plinto: 1500mm x 1500mm x 1600mm

Distanciamiento entre ejes: 620mm

Diafragma de hormigon armado E: 300mm
Muro de contención perimetral hormigón

Zapata: 1400mm x 1400mm x 400mm
Cabeza de Plinto: 350mm x 350mm x 1200mm
Zapata corrida hormigón: 1400mm x 1600mm

F. 135,  Axonometría explotada sistema estructural, elaborado por autor
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7.4 Materialidad

El proyecto arquitectónico se distingue por la armoniosa 
combinación de diversos materiales de construcción, 
creando un diseño moderno y funcional. Los principales 
materiales utilizados en este proyecto son el hormigón, el 
acero, la madera y el vidrio.

El hormigón armado se emplea principalmente en la 
estructura del edificio debido a su resistencia y durabilidad, 
mientras que el acero estructural se utiliza en áreas que 
requieren amplias luces y mayor flexibilidad en el diseño. 

La madera se utiliza para elementos decorativos y para 
aportar calidez a los espacios interiores. Por último, el vidrio 
se utiliza para permitir la entrada de luz natural y crear una 
sensación de apertura y transparencia en el diseño.

Cada material ha sido cuidadosamente seleccionado 
y utilizado para cumplir con los requisitos estéticos y 
funcionales del proyecto, dando como resultado un diseño 
único y atractivo que destaca por su innovación y calidad 
constructiva.

F. 136,  Acercamineto fachada ingreso principal, elaborado por autor

El uso del hormigón en la construcción ofrece dos ventajas principales: resistencia 
y durabilidad, y versatilidad y flexibilidad de diseño. El hormigón es fuerte y 
duradero, soportando cargas pesadas y resistiendo condiciones climáticas 
adversas. Además, se puede moldear en diferentes formas y combinarse con otros 
materiales, permitiendo diseños arquitectónicos innovadores. Estas características 
lo convierten en una opción confiable y versátil para proyectos de construcción.

El uso del acero en la construcción ofrece dos ventajas principales: resistencia 
estructural y flexibilidad en el diseño. El acero es altamente resistente, capaz 
de soportar cargas pesadas y tensiones extremas, lo que garantiza la seguridad 
y durabilidad de las estructuras. Además, su flexibilidad permite moldearlo en 
diferentes formas y perfiles, lo que posibilita diseños arquitectónicos complejos 
y innovadores. Estas características hacen del acero un material ampliamente 
utilizado en la construcción de edificios, puentes y otras estructuras de gran 
envergadura.

El uso de la madera en la construcción como material decorativo ofrece dos 
ventajas principales: calidez y belleza estética, y versatilidad y adaptabilidad en 
el diseño. La madera proporciona una sensación acogedora y estéticamente 
agradable, con su textura natural y tonos cálidos. Además, la madera es altamente 
versátil y puede adaptarse a diferentes estilos arquitectónicos y diseños de 
interiores, permitiendo una amplia personalización. Su capacidad para crear 
ambientes atractivos y su flexibilidad en el diseño la convierten en una elección 
popular como material decorativo en la construcción.

El uso del vidrio en la construcción ofrece dos ventajas principales: entrada de luz 
natural y transparencia/apertura visual. El vidrio permite que la luz natural llene 
los espacios interiores, creando ambientes luminosos y agradables. Además, su 
transparencia y apertura visual proporcionan una conexión visual entre el interior y 
el exterior, ampliando visualmente los espacios y permitiendo vistas panorámicas. 
Estas características hacen del vidrio un material valioso que mejora la calidad de 
los espacios construidos.



UIDE - CIPARQ

Escuela de capacitacion en artes y oficios de la construcción

Francisco José González González

Memoria técnica
P. 

15
4 P. 155

7.5 Elementos constructivos

En el proyecto arquitectónico, se han incorporado diversos 
elementos constructivos que contribuyen a crear un diseño 
innovador y funcional. Entre ellos, destacan los diafragmas 
de hormigón inclinados, que cumplen una función 
estructural importante al actuar como elementos de rigidez 
lateral en la estructura. Estos diafragmas no solo brindan 
estabilidad a la edificación, sino que también aportan un 
valor estético al diseño.

Otro elemento constructivo relevante son las escaleras tipo 
puente, que ofrecen una alternativa interesante y moderna 
para la circulación vertical en el espacio. Estas escaleras no 
solo cumplen con su función de conexión entre diferentes 

niveles, sino que también pueden ser un punto focal del 
diseño.

Finalmente, se destaca la cubierta inclinada de dos aguas 
con apertura hacia el ingreso, que brinda una solución 
eficiente y atractiva para la protección de la edificación 
frente a las inclemencias climáticas. Además, esta 
cubierta inclinada aporta una sensación de dinamismo al 
diseño y refuerza la idea de una arquitectura moderna y 
contemporánea. 

F. 137,  Perspectiva esqueleto estructural, elaborado por autor
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Loseta de hormigón Fc: 210 kg/cm2 e= 120mm
Perfil metálico sostenedor de cielo raso
Cielo raso de madera en cubierta
Columna metálica tipo HEB 300mm x 300mm
Hormigón Fc: 210 kg/cm2 e= 120mm
Deck colaborante métalico e=0.75mm 
Viga metálica tipo IPN principal h=400mm
Pasamano metalico, color codificado rojo
Correa metálica cuadrado 120mm x 6mm
Huella de grada en madera tipo seike e=30mm 
Canal de luz indirecta con cinta LED
Jardinera de hormigon Fc=210 kg/cm2
Sistema de fijación de jardinera con perno de anclaje
Correa metálica doble G 150mm x 150mm
Cielo raso de liston de madera h=150mm
Grada de acceso hormigón Fc=210kg/cm2
Muro de Hormigón armado Fc=210kg/cm2
Losa de hormigon Fc=210 kg/cm2 endurecido de cuarzo
Mampara de aluminio negro y vidrio en fachada
Contrapiso de hormigon Fc=210 kg/cm2
Pie de columna hormigón Fc: 210 kg/cm2, 350mm x 350mm 
Zapata corrida de plinto 1500mm x 420mm
Aislamiento impermeabilizante geomembrana e=20mm
Basamento de piedra bola compactada
Tierra compactada

Detalle jardinera colgante

Detalle tabiquería panel
F. 138,  Escantillones y detalles sistema constructivo, elaborado por autor
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7.6 Espacialidad

El proyecto arquitectónico en cuestión cuenta con varios 
elementos de espacialidad que lo hacen destacar. Uno de 
ellos es el sistema de aulas, que ha sido diseñado para 
permitir una adaptabilidad y crecimiento en el futuro. Este 
sistema se basa en un diseño modular que permite la fácil 
integración de nuevas aulas, permitiendo la expansión 
de la capacidad del espacio. Además, estas aulas son 
adaptables y pueden reorganizarse según las necesidades 
específicas del programa de enseñanza. 

Otro elemento relevante es el centro de proyecto de 
distribución de espacios y circulaciones. Este centro se 
ha diseñado para proporcionar una distribución eficiente 

del espacio y las circulaciones, con el fin de facilitar la 
accesibilidad y movilidad de los usuarios. Además, este 
centro permite la integración de diversas áreas y espacios 
del proyecto, lo que contribuye a una mayor cohesión y 
funcionalidad en el diseño. 

Finalmente, se destaca el espacio deprimido en la plaza, 
que permite la generación de espacios a doble altura 
en la creación de talleres especializados en el proyecto. 
Este espacio no solo aporta una sensación de amplitud y 
luminosidad al diseño, sino que también proporciona una 
solución eficiente y funcional para la creación de espacios 
especializados en el proyecto.

F. 139,  Perspectiva esqueleto estructural, elaborado por autor F. 140,  Corte perspéctico, elaborado por autor
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7.7 Diseño bioclimático

El manejo de un buen diseño bioclimático en un proyecto 
arquitectónico es de suma importancia debido a sus 
numerosos beneficios tanto para los ocupantes como para 
el entorno. Este enfoque permite aprovechar de manera 
inteligente y sostenible los recursos naturales disponibles, 
optimizando el confort y la eficiencia energética del 
espacio.

En primer lugar, un buen diseño bioclimático garantiza el 
confort térmico de los ocupantes. Al considerar factores 
como la orientación solar, la ventilación cruzada y el uso de 
materiales adecuados. 
ASD Además, el diseño bioclimático promueve el ahorro 
energético. Al maximizar el uso de la energía solar pasiva 
y minimizar la necesidad de iluminación y climatización 
artificial, se reduce significativamente la demanda de 
energía eléctrica. 

Otro aspecto importante es la iluminación natural, que 
es una característica clave del diseño bioclimático. Al 
permitir que la luz natural ingrese al interior del edificio, 
se crea un ambiente más agradable y saludable para los 
ocupantes. Adicionalmente, un buen diseño bioclimático 
integra armoniosamente el proyecto arquitectónico con su 
entorno.

La principal ventaja del uso de celosías en los 
techos de un proyecto arquitectónico es su 
capacidad para controlar la entrada de luz solar 
directa y regular la radiación térmica, mejorando 
así el confort térmico en el interior de los 
espacios. Esto proporciona protección solar, 
ahorro energético y ventilación natural.

La principal ventaja del uso de paneles solares 
en un proyecto arquitectónico es su capacidad 
para generar energía eléctrica de manera 
sostenible y renovable a partir de la luz solar. 
Esto proporciona ahorro económico a largo 
plazo, autonomía energética, baja emisión de 
ruido y contaminación, así como durabilidad y 
bajo mantenimiento.

La principal ventaja del uso de iluminación 
natural y ventilación natural en un proyecto 
arquitectónico es mejorar el bienestar de los 
ocupantes y reducir la dependencia de sistemas 
artificiales. Proporciona ahorro energético, 
confort térmico, calidad del aire interior, 
conexión con el entorno y sostenibilidad.

El uso de celosías en las fachadas de un 
proyecto arquitectónico brinda ventajas como 
la protección solar, el ahorro energético, la 
privacidad y control visual, el diseño estético y la 
posibilidad de aprovechar la ventilación natural.

La principal ventaja de la recolección de agua 
lluvia y su almacenamiento en cisternas es el uso 
de una fuente sostenible y alternativa de agua, 
lo que contribuye a la conservación de recursos 
hídricos, ofrece ahorro económico, versatilidad 
en el uso del agua, respaldo en situaciones 
de emergencia y reducción de la carga en los 
sistemas de drenaje pluvial.

N

S

E

O

F. 141,  Analisis solar y vientos perspectiva volumétrica, elaborado por autor F. 147,  Axonometría ubicación elementos bioclimáticos, elaborado por autor

F. 142, Celosía,
Elaborado por autor

F. 143, Paneles solares,
Elaborado por autor

F. 144, Lucernario,
Elaborado por autor

F. 145, Quiebrasol,
Elaborado por autor

F. 146, Cisterna,
Elaborado por autor
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F. 148,  Mapa sur de Quito, elaborado por autor



UIDE - CIPARQ

Escuela de capacitacion en artes y oficios de la construcción

Francisco José González González

Epílogo
P. 

16
2 P. 163

8.1 Conclusión problemática

En conclusión, la falta de educación técnica especializada 
en construcción y la limitada accesibilidad a este tipo 
de formación en el Ecuador, especialmente en las zonas 
periféricas y en el sur de Quito, plantean una problemática 
significativa en el desarrollo del sector de la construcción y 
en la satisfacción de la demanda laboral en esta área. Esta 
situación se agrava por la concentración de instituciones 
educativas en el centro norte de la ciudad y la preferencia 
por carreras universitarias tradicionales en lugar de la 
formación técnica.

La implementación de un proyecto educativo en La 
Magdalena, ubicado estratégicamente en el sur de Quito 
y con una excelente conectividad de transporte, surge 
como una solución viable y necesaria para abordar esta 
problemática. Este proyecto permitiría el acceso a una 
formación técnica especializada en construcción para 
aquellos que no tienen la capacidad de acceder a estudios 
de tercer nivel y para quienes residen en áreas periféricas 
de la ciudad.

Al ofrecer una formación integral y práctica en diversas 
disciplinas de la construcción, la escuela de capacitación 
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F. 149,  Mapa sur de Quito, elaborado por autor

en artes y oficios de la construcción en La Magdalena 
estaría preparando a profesionales altamente capacitados 
para enfrentar los desafíos y demandas del mercado 
laboral en constante evolución. Además, la formación en 
aspectos teóricos fundamentales y en prácticas sostenibles 
e innovadoras en construcción contribuiría al desarrollo 
sostenible del sector y a la mejora de la calidad y seguridad 
en los proyectos de construcción.

El impacto social y económico de este proyecto educativo 
sería significativo, ya que promovería la generación de 
empleo en el sector de la construcción, el crecimiento 
económico de la región y el desarrollo de habilidades 
técnicas que mejorarían la calidad de vida de los graduados 
y de la comunidad en general.

En definitiva, la implementación de este proyecto educativo 
en La Magdalena representa una oportunidad valiosa para 
abordar la problemática de la falta de educación técnica 
especializada en construcción y para impulsar el desarrollo 
del sector de la construcción en Ecuador, contribuyendo 
al crecimiento sostenible, la generación de empleo y el 
bienestar de la sociedad.

8.2 Conclusión justificación

En conclusión, la implementación de un proyecto educativo 
en La Magdalena, con enfoque en la formación técnica 
especializada en artes y oficios de la construcción, se 
justifica ampliamente en el contexto actual del crecimiento 
y expansión del Distrito Metropolitano de Quito en 
Ecuador.

La creciente demanda de viviendas y proyectos de 
infraestructura en las zonas periféricas, especialmente en 
el sur de la ciudad, ha generado la necesidad de contar 
con profesionales altamente capacitados en el campo de 
la construcción. La falta de educación técnica especializada 
y la limitada accesibilidad a este tipo de formación han 
generado una brecha entre la oferta y la demanda laboral 
en el sector, afectando la calidad y eficiencia de los 
proyectos de construcción.

La ubicación estratégica de La Magdalena, con su conexión 
a diversos sistemas de transporte, y su accesibilidad para la 
población de las periferias, lo convierten en un punto ideal 
para establecer un proyecto educativo en artes y oficios 
de la construcción. Esto permitiría a los estudiantes tener 
acceso a una formación integral y práctica en diferentes 
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F. 150,  Mapa sur de Quito, elaborado por autor

disciplinas de la construcción, desde técnicas tradicionales 
hasta las más innovadoras y sostenibles.

La implementación de este proyecto educativo no solo 
satisfaría la creciente demanda de profesionales técnicos en 
el campo de la construcción, sino que también contribuiría 
al desarrollo socioeconómico de la región. Generaría 
oportunidades de empleo para los graduados, promovería 
el crecimiento sostenible del sector de la construcción 
y mejoraría la calidad y seguridad en los proyectos de 
construcción.

En resumen, la justificación para la implementación de 
un proyecto educativo en La Magdalena radica en la 
necesidad de formar profesionales altamente capacitados 
en el campo de la construcción, aprovechando la ubicación 
estratégica de la zona y su accesibilidad para la población 
periférica. Este proyecto educativo sería crucial para cerrar 
la brecha entre la oferta y la demanda laboral en el sector 
de la construcción, impulsar el desarrollo socioeconómico 
y satisfacer las necesidades de una sociedad en constante 
crecimiento.
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8.3 Conclusión proyecto arquitectónico

El proyecto arquitectónico de la Escuela de Capacitación 
en Artes y Oficios de la Construcción en el sur de Quito, 
Ecuador, representa una respuesta valiosa y pertinente a la 
necesidad de formación técnica especializada en el campo 
de la construcción en el país.

El diseño de esta escuela tiene como objetivo brindar un 
ambiente propicio para el aprendizaje teórico y práctico de 
las diferentes disciplinas de la construcción. La ubicación 
estratégica en el sur de Quito permite acercar la formación 
a las zonas donde se están desarrollando importantes 
proyectos de infraestructura, lo que favorece la generación 
de empleo y el desarrollo socioeconómico de la región.

El enfoque integral de la formación, que abarca desde 
las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras 
y sostenibles, refleja la necesidad de adaptarse a las 
demandas actuales del mercado laboral y promover 
prácticas constructivas responsables con el medio 
ambiente.

Además, el proyecto arquitectónico garantiza la 

F. 151,  Axonometría proyecto, elaborado por autor

disponibilidad de infraestructuras adecuadas y equipadas 
con herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo 
prácticas y proyectos de construcción, fomentando un 
ambiente de aprendizaje realista y enriquecedor.

La implementación de este proyecto arquitectónico no solo 
beneficiaría a los estudiantes y graduados de la escuela, 
dotándolos de habilidades técnicas y conocimientos 
necesarios para desempeñarse en el sector de la 
construcción, sino que también contribuiría al desarrollo 
sostenible del Ecuador, al promover la calidad y seguridad 
en los proyectos de construcción y a la generación de 
empleo en el sector.

El proyecto representa una solución arquitectónica 
adecuada y bien fundamentada para abordar la necesidad 
de formación técnica especializada en el campo de la 
construcción en el Ecuador. Su diseño integral, ubicación 
estratégica y enfoque en la sostenibilidad y prácticas 
responsables lo convierten en una propuesta valiosa para 
el crecimiento y desarrollo del sector de la construcción en 
el país.

8.4 Conclusión memoria técnica

En conclusión, la memoria técnica del proyecto de 
la Escuela de Capacitación en Artes y Oficios de la 
Construcción demuestra una planificación cuidadosa y una 
consideración detallada de los aspectos estructurales y 
espaciales.

La elección de una estructura de acero y hormigón es 
acertada debido a sus características de resistencia, 
durabilidad y versatilidad. Estos materiales permiten 
construir una estructura robusta y segura, capaz de soportar 
las cargas y esfuerzos propios de un edificio educativo, 
garantizando su integridad a largo plazo.

La utilización de espacios con dobles alturas es una decisión 
acertada, ya que aporta beneficios tanto funcionales como 
estéticos. Las dobles alturas generan una sensación de 
amplitud y luminosidad en el interior del edificio, creando 
un ambiente inspirador y propicio para el aprendizaje. 
Además, facilitan la integración visual entre diferentes áreas 
y fomentan la interacción entre estudiantes y profesores.

La incorporación de grandes luces en el diseño del 

F. 152,  Corte perspectico, elaborado por autor

proyecto es importante, ya que permite la creación de 
espacios diáfanos y flexibles, que pueden adaptarse a 
diferentes usos y necesidades. Estas amplias luces también 
contribuyen a la eficiencia espacial, facilitando la circulación 
y permitiendo una distribución eficiente de las áreas de 
enseñanza, talleres y zonas comunes.

En resumen, la memoria técnica del proyecto demuestra 
una cuidadosa consideración de la estructura, los espacios 
y la distribución de la Escuela de Capacitación en Artes 
y Oficios de la Construcción. El uso de una estructura 
de acero y hormigón, la incorporación de espacios con 
dobles alturas y la inclusión de grandes luces contribuyen 
a la funcionalidad, seguridad, amplitud y versatilidad del 
edificio. Estos elementos son fundamentales para crear 
un entorno educativo propicio para la formación de 
profesionales altamente capacitados en el campo de la 
construcción.
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