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RESUMEN 

El proyecto urbano arquitectónico se ubica en la provincia de Napo, cantón Tena, con el 

propósito de proporcionar a la ciudad estrategias urbanas para mejorar la calidad de vida 

comunitaria, y un equipamiento educativo de calidad, que satisfaga la demanda de espacio físico, 

que ha ido en aumento por el crecimiento poblacional de los estudiantes que buscan desarrollar 

sus estudios de tercer nivel dentro de la provincia. 

La propuesta parte con planteamientos urbanos enfocados en distintos ejes como la 

recuperación ecológica del rio, consolidación del borde, control de residuos y valorización de 

energía, diversificación de usos, optimización dinámica en movilidad y transporte, densificación 

del verde urbano, y disposición de red de equipamientos que demuestran el estado actual y 

estrategias planteadas que buscan solucionar problemas sociales. 

El sistema formal, funcional y estructural del proyecto arquitectónico se basa en una 

arquitectura que complementa la comunidad con su entorno, por lo que, se establecen formas 

geométricas hexagonales que se configuran con el objetivo de satisfacer las necesidades propias 

de los usuarios que utilizan el instituto, mejorando el espacio educativo, manejado materialidad 

propia de la zona, principios de sustentabilidad, confort, priorizando el entorno natural que existe.  
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1. CAPITULO I INTRODUCCIÒN 

1.1. ANTECEDENTES  

Las edificaciones que corresponden al Instituto Superior Tecnológico Tena (IST TENA), se 

ubican en la vía de la Troncal Amazónica, en el sentido Tena – Archidona. Su funcionamiento 

comprende desde los años 1998 – 1999, mediante acuerdo ministerial N° 3680, se convirtió en 

Instituto Técnico Superior Fiscal Tena con el primer año de ciclo post – bachillerato en las jornadas 

diurna y nocturna con las especialidades Análisis de Sistemas y Contabilidad Bancaria. A medida 

que ha transcurrido el tiempo, la demanda estudiantil ha ido en crecimiento y el desarrollo 

administrativo ha planteado mejoras en su sistema académico, que mediante oficio No. 

SENESCYT-IS-2019-0740-0, de fecha 18 de abril de 2019, dirigido al presidente de la Comisión 

Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores solicitaron el cambio de denominación, 

mediante Memorando No. CESCPIC-2019.0234-M de fecha 15 de mayo de 2019 suscrito por el 

presidente de la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores, se desprende que 

el Instituto Tecnológico Superior Tena cambia de denominación a Instituto Superior Tecnológico 

Tena.  

Para lo cual mediante oficio No. CES-SG-2019-1385-O, de fecha 13 de junio de 2019 se 

notificó a la institución. El plantel académico, no proporciona el espacio físico existente necesario 

para realizar todas las actividades que el equipamiento educativo debe desarrollar. Identificándose 

claramente la necesidad de proporcionar a la ciudad, una nueva, moderna, e innovadora propuesta 

de diseño arquitectónico que contenga y facilite de manera funcional todas las actividades 

administrativas, culturales, educativas, y promueva las condiciones espaciales óptimas, con el 

objetivo de ofrecer un espacio adecuado de trabajo para todos los diversos usuarios.  

 Como el conjunto se ha construido desde ya 25 años atrás, y varias de sus edificaciones han 

sido improvisadas para satisfacer la demanda académica que se ha presentado, físicamente se 

visualizan signos de deterioro, y las instalaciones no son suficientes, ni funcionales para solventar 

las necesidades existentes, por lo cual, es necesaria una propuesta de diseño arquitectónico que 

abarque el verdadero significado de un equipamiento educativo de carácter institucional 

académico superior, considerando el entorno natural que la Región Amazónica, y especialmente 

el Cantón Tena lo demuestra.  
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1.2. INTRODUCCIÓN 

A través de los años, la educación superior ha tomado un mayor protagonismo para el desarrollo 

en todos los ámbitos, ya sea de una zona determinada, un país o de todo un continente. 

Contribuyendo al continuo ejercicio de la investigación, y al descubrimiento. La integración a la 

misma se ha visto presentada por modelos de educación con el fin de que la accesibilidad no sea 

un impedimento, y todos puedan formarse dentro de un área de estudio para adquirir 

conocimientos, junto con destrezas profesionales, y formen parte del campo laboral para brindar 

sus habilidades, destrezas y enriquecer la cultura en la sociedad.   

La arquitectura comprende un amplio campo para intervenir, y su aplicación siempre es 

utilizada para mejorar las condiciones, y buscar soluciones de problemas a los cuales se enfrente, 

como, proyectar conceptos formales, funcionales, espaciales, tecnológicos para encaminar a los 

establecimientos educativos y establecer una conexión con sus usuarios, aprovechando los medios 

Ilustración 2: Imagen Satelital de la Implantación del Ist Tena en 

el año 2012 

 

Ilustración 2: Instituto Superior Tecnológico Tena en el año 2012.  

Fuente:  Software Google Earth Pro 

Fuente:  Software Google Earth Pro 
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de la zona, resaltando su entorno y cultura. El documento proyecta una solución urbano-

arquitectónica que promueva en primera instancia la iniciativa de impulsar el desarrollo académico 

y profesional tecnológico de jóvenes residentes en una provincia, en un Instituto de educación 

superior funcional, formal y accesible. Que es una fuente de profesionales que pueden mejorar el 

desarrollo social dentro del Cantón, y a nivel Nacional.   

El trabajo de investigación consta de tres etapas, donde, en una primera etapa se profundiza una 

investigación exhaustiva del territorio como del estado actual del equipamiento a intervenir, en la 

segunda etapa se lleva un análisis de repertorios análogos construidos, y finalmente una memoria 

que detalle la propuesta de diseño urbana arquitectónica.   

Además, aborda con la implementación de técnicas y conceptos que promueve la Arquitectura 

sustentable, contando con el análisis de los recursos que ofrece el mismo entorno, materiales 

estratégicos, y donde se priorice al medio ambiente, la identidad cultural propia de la zona, todo 

con el propósito de mejorar la calidad académica del instituto tecnológico. El proyecto de 

investigación, constituye el análisis y propuesta de diseño urbano arquitectónico para el Instituto 

Superior Tecnológico Tena en el barrio Santa Inés dentro del cantón Tena, provincia de Napo; que 

cumpla con las necesidades académicas, solución del hacinamiento estudiantil, interrupción de la 

construcción no planificada para mayor expansión que existe actualmente, puesto que, pone en 

riesgo la pérdida de la vegetación en su entorno, como del no aprovechar la esencia de una 

arquitectura educativa que puede ayudar para la creación de ambientes académicos confortables, 

y la de un modelo arquitectónico de  

Institución de educación superior para la región.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Los institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos, que se encuentran debidamente 

acreditados, son establecimientos que permiten la continuidad de los estudios de tercer nivel, en 

donde, su objetivo es ofrecer carreras académicas orientadas a los sectores estratégicos y 

productivo que respondan a la misma zona, donde se encuentra implantada. En el cantón Tena 

provincia del Napo se evidencia una elevada demanda educativa y una baja oferta de centros 

educativos de producción técnica, además de tener un porcentaje muy bajo de quienes pueden 

continuar con educación de tercer nivel. En el Ecuador, según el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 se puede evidenciar que ha existido un incremento en la tasa de matrícula en educación 
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superior nivel técnico y tecnológico de 7,28% para el año 2019, a un 7,60% para el año 2020 

(SENESCYT, 2020).   

En el caso de la región amazónica, de acuerdo con los datos estadísticos de la “encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU – 2018), se observa que, de los 

bachilleres amazónicos en un rango de 17 a 25 años, el  

83,33% no continúan sus estudios”. (SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2019) 

Específicamente en la provincia de Napo se puede encontrar que solo el 13,88% de bachilleres, 

continuaron con sus estudios de tercer nivel en el año 2018. De acuerdo con el registro 

Administrativo del Sistema Nacional de Información de  

Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la Tasa de Supervivencia de Institutos Técnicos y 

Tecnológicos (ISTT) de provincias de la Amazonía de estudiantes matriculados que inician sus 

estudios de nivel técnico y tecnológico (I SEM 2016 - II SEM 2017) es del 71,35%.   

Es decir, se considera una deserción del 28,65% (SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, 2019). Continuamente, en el año 2019, se evidencia la necesidad de fortalecer la 

educación superior tecnológica en las provincias de la región amazónica, mediante el proyecto de 

inversión impulsado por el mismo gobierno, donde, se hizo evidente dos componentes esenciales 

para la exposición de los problemas existentes, los cuales, se trata de “realizar un diagnóstico y 

determinar la necesidad para ampliar la oferta académica en la región amazónica, (…) y mejorar 

la infraestructura y equipamiento de los institutos técnicos y tecnológicos superiores ubicados en 

la región amazónica”. (SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2019)   

La progresiva demanda estudiantil, con la idea de poder estudiar en el mismo territorio, a través 

de, una carrera corta, pero, que brinde los conocimientos específicos y profesionales para 

incorporarse al campo laboral con mayor discernimiento, es la realidad que afronta el único 

Instituto superior tecnológico Tena, en funcionamiento dentro de la provincia de Napo, el cual, se 

está viendo afectado en su improvisada infraestructura, como en su escasa planificación de 

espacios académicos. De tal forma, es importante que se plantee un diseño formal y funciona, que 

abarque todas aquellas problemáticas, que se ven reflejadas desde los aspectos urbanos como 

arquitectónicos para el adecuado funcionamiento académico de un instituto superior tecnológico.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN   

En el Ecuador la educación en ramas técnicas para el desarrollo ,está tomando impulso por las 

estrategias y fortalecimiento de este modelo educativo ya que, constituye la principal herramienta 

para el desarrollo de un país considerando que actualmente la educación de un profesional es de 

18 años al transcurrir todos los niveles educativos, sin contar con los años de especialización 

,diplomados ,maestría y doctorado; que los datos estadísticos del 13,88% especifica de la 

educación de tercer nivel en la región amazónica, dando una respuesta en brindar una 

infraestructura arquitectónica en la ciudad de Tena que cumpla las necesidades académicas, 

elevando la calidad del espacio educativos productivos técnicos.  

 Existe ya un Plan de Educación y Formación Técnico Profesional construido entre el 

MINEDUC, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e  

Innovación (SENESCYT) y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Capacitación Profesional (SETEC) y el ministerio de agricultura lo que facilita y justifica la 

“propuesta urbana – arquitectónica para el instituto superior tecnológico Tena en el barrio santa 

Inés dentro del cantón tena, provincia de napo” la misma que deberá ser auto sostenibles para que 

los ingresos económicos sean considerados como autogestión en estas unidades educativas de 

producción creando espacios reales de formación en la educación técnica. La marca país 

denominada sello BT en Ecuador, tiene como principal acción reconocer la gestión y el valor que 

se dé a la educación técnica, en la ciudad de Tena, desde un punto de vista urbano-arquitectónico 

un centro educativo de calidad con equipamiento adecuado se desconoce, más aún cuando, para el 

desarrollo de un sector es necesario un proyecto de arquitectura real en donde se vincule al hombre, 

la infraestructura y la naturaleza circundante.   

A partir de la implementación de propuestas urbanas y reestructuración arquitectónica en este 

centro de educación, esta propuesta creará una respuesta beneficiosa para los habitantes del cantón, 

en aspectos de producción educativa en el menor plazo posible.   

El instituto Ecuatoriano de Capacitación profesional Tena, es un equipamiento necesario ya que 

es uno de los pocos establecimientos de tercer nivel en el cantón, para la enseñanza de carreras 

técnicas y especialización, sin embargo, la calidad espacial y de infraestructura no es el adecuado. 

En el tema de tesis existe un especial interés en dar importancia a la calidad de espacios educativos, 

destacando el diseño de talleres técnicos para cada una de las especializaciones, tomando en cuenta 
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que el espacio donde se ubica el instituto está en notable desarrollo, con este proyecto se definirá 

una educación de tercer nivel de calidad en el cantón Tena y su influencia en la región amazónica, 

logrando así, contar con calidad de infraestructura y calidad educativa en la población estudiantil 

existente.  

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: Desarrollar mediante un ejercicio académico de  

investigación, diagnóstico, análisis, una propuesta urbana – arquitectónica para el Instituto 

Superior Tecnológico Tena en el barrio Santa Inés dentro del cantón Tena, provincia de Napo.  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Elaborar una investigación teórica y estudio de 

referentes análogos construidos en base a proyectos urbanos y equipamientos 

educativos para establecer lineamientos y estrategias de diseño urbano - arquitectónico. 

- Realizar una lectura urbana de la zona de estudio en tres diferentes escalas, socio 

espacial y físico, para el reconocimiento de problemáticas y diagnóstico del estado 

actual del IST Tena. - Realizar una propuesta urbana - arquitectónica aplicando los 

lineamientos establecidos para del IST Tena, mediante una memoria técnica, planos y 

modelos tridimensionales del proyecto.  

1.6. ALCANCES  

1.6.1. ALCANCE GEOGRÁFICO: La propuesta de diseño urbano - arquitectónico para el 

instituto superior tecnológico Tena, comprende un área de 25 900, 31 m2 

aproximadamente, que contiene y se encuentra rodeada de abundante vegetación, y es 

una zona estratégica que se encuentra en expansión y crecimiento poblacional. El 

diseño prevé ser un moderno equipamiento educativo que no perjudique el paisaje, 

como el entorno verde donde se implanta, y sirva de fuente investigativa para futuros 

proyectos.   

1.6.2. ALCANCE ACADÉMICO: El presente trabajo de investigación y propuesta de 

diseño urbano - arquitectónico llegará a una etapa de anteproyecto, que permita 

entender las características generales que presenta, como: aspectos formales, 

funcionales, y técnicos, con el propósito de presentar un modelo global que se ajuste a 

las características analizadas de su entorno a implantarse.  



 

22 

 

1.7. DELIMITACIONES  

1.7.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL DE LA PROPUESTA: Para el proyecto urbano 

arquitectónico, se presentan 2 alternativas de propuesta de implantación que abarquen 

los lineamientos urbano – arquitectónicos establecidos, y cada una con su justificación 

conceptual formal, funcional, y relación con el entorno, que mediante, una evaluación 

que exponga las mejores condiciones de cada una, se seleccionará la propuesta 

ganadora. La ocupación que disponga cada propuesta estará limitada en relación con el 

área construida – área verde a conservar, según el propósito del proyecto de titulación, 

como un ejercicio académico y de estudio.  

1.7.2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICO DE LA PROPUESTA: Para el desarrollo del 

proyecto de investigación se tiene la limitación geográfica con respecto al terreno, 

donde, se implanta la propuesta, el cual, posee un área de 25 900, 31 m2 

aproximadamente, y se encuentra ubicada en la Avenida Troncal Amazónica, sobre la 

carretera que conduce del Cantón Tena hacia el Cantón Archidona. Esta parcela es 

específica para el funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico Tena, debido a, 

las condiciones de propiedad que la institución dispone.    

2. CAPITULO II  

METODOLOGIA  

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

La investigación posee un enfoque cualitativo-cuantitativo, donde, se realiza un levantamiento 

de la información para recopilar y precisar datos sobre el estado actual del Instituto superior 

tecnológico Tena y de toda su población académica. Además, de poder resolver preguntas de 

investigación.   

2.2. MÉTODO  

 Se desarrolla el método deductivo, donde se parte de un proceso de investigación que 

comprende tres etapas a realizarse. Con ello, esclarecer aspectos más específicos, y particulares 

sobre el estado del Instituto Superior Tecnológico Tena, sus falencias y necesidades. Además, 

demostrar el análisis de la estructura urbana de la zona de estudio establecida.   
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Dentro de la primera etapa se pretende realizar una investigación teórica y análisis de referentes 

análogos construidos, con el objetivo de entender la idea esencial que envuelve cada partido 

arquitectónico del cual se fundamentan, a la vez, comparar como resuelven diferentes 

problemáticas, las cuales, se pueden poner en practicar para resolver necesidades dentro de la 

propuesta. En una segunda etapa se recopila datos con diferentes enfoques (socio espacial, físico) 

que permita entender el análisis de la estructura urbana de la zona de estudio en dos diferentes 

escalas de análisis, una macro para comprender el territorio, a nivel meso para identificar 

problemáticas, diagnóstico y entender la situación actual de la zona, y su relación con el estado 

actual del Instituto Superior Tecnológico Tena. La tercera etapa hace hincapié en el diseño de la 

pro - puesta urbana generando estrategias generales, y la pro - puesta específica del diseño 

arquitectónico aplicando los lineamientos establecidos mediante la presentación de una memoria 

técnica, planos y modelos tridimensionales del proyecto. Con el fin de promover un mayor confort, 

funcionalidad, espacialidad hacia la comunidad académica, que es una fuente de futuros 

profesionales que impulsarán el desarrollo del cantón.   

2.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

 El proyecto de investigación presenta un marco metodológico donde se debe seguir una 

secuencia de pasos y actividades organizadas que manejan características descriptivas, 

exploratorias y aplicadas. El tipo descriptivo detalla todos los aspectos históricos, socio espacial, 

físicos, características, acontecimientos producidos en la institución de educación superior. El tipo 

exploratorio permite reconocer las necesidades y problemas que influyen directamente en el centro 

de formación profesional, los cuales, tendrán su evaluación pertinente. Y, por último, el tipo 

aplicativo que comprende la solución de las problemáticas identificadas, desarrollando junto a los 

lineamientos la propuesta urbana y arquitectónica.  

2.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 El proyecto se efectúa bajo las condiciones que se fundamentan en la investigación de campo 

y bibliográfica, donde: Investigación de campo Se lleva a cabo en el lugar de estudio, para que el 

investigador pueda ser partícipe de la realidad que expresa el en - torno urbano y el Instituto 

Superior Tecnológico Tena, donde, se permite evidenciar las problemáticas internas y externas de 

toda la infraestructura existente con un registro fotográfico de los diferentes espacios de la 

Institución. Investigación bibliográfica En este punto, se lleva a cabo una recopilación de 
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documentos, revistas, publicaciones, libros, artículos científicos, gráficos, fotografías, entre otros 

elementos bibliográficos; que promuevan la comprensión y mejora en la práctica arquitectónica, 

como un sustento teórico para corroborar con la in - formación obtenida en el apartado anterior, y 

procesar la información expuesta en la realidad.  
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3. CAPITULO III 

3.1. ESTADO DEL ARTE  

 3.1.1. CRITERIOS SOBRE URBANISMO 

Con el pasar de los años, sigue vigente la búsqueda exhaustiva de poder establecer una conexión 

del mundo en que se habita con el propio ser humano, y desde cierto enfoque el diseño ha sido el 

medio que permite crear la conexión que se aspira. “El propósito de la arquitectura sigue 

consistiendo en armonizar el mundo material con la vida humana”. (ALVAR AALTO, La 

humanización de la arquitectura, 1940) 

El urbanismo es una disciplina específica que se encarga del estudio activo de las ciudades, y 

su planificación, sin embargo, tiene un enfoque profundo en comprender la relación que existe 

entre la misma sociedad con el espacio urbano, pone en primer plano estudiar el comportamiento 

de los habitantes que viven en el territorio, porque, las estrategias para el crecimiento de la ciudad 

debe depender de las necesidades que se encuentren en la misma sociedad, solo de esta forma se 

puede proyectar un plan urbano adecuado para ese territorio.  

En el siglo XX, el problema de los grandes asentamientos urbanos a distintos niveles, 

desembocaban en la invasión del vehículo. Es donde, Le Corbusier (1887 - 1965) principalmente 

propone la aparición del urbanismo como una nueva disciplina para renovar las ciudades con 

nuevos trazados, en su proyecto “Villa Radieuse” (1930 - 35) separa el auto del peatón y la 

vivienda, propone el crecimiento en altura para solucionar los problemas de higiene y 

hacinamiento, rodeado de espacios verdes, sin embargo, no era la solución a los problemas de la 

época, por ello, sus ideales no llegaron a construirse. 

 

Jane Jacobs (1916 - 2006), fue una teórica del urbanismo, escritora y activista que intercedió 

por la abolición de las leyes de zonificación, y la restauración del mercado libre de solares, lo que 

daba como resultado vecindarios densos de uso mixto. En su libro Muerte y Vida de las grandes 

ciudades (1961), defendía la planificación por cada sector que conforma el territorio, partiendo 

con un enfoque humanista, la división de las economías debe planearse para que no choquen entre 

sí, los espacios públicos son principales lugares habitables para la gente, se oponía al sistema de 

transporte rápido que atravesara las ciudades como el metro o el tranvía. Sus cuatro principios 
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fundamentales se resumían en: la densidad poblacional, usos mixtos, edificaciones antiguas y 

cuadras cortas. Para Jacobs, Greenwich Village es un ejemplo de una comunidad urbana vibrante.  

Frederick Law Olmsted (1822 - 1903), arquitecto y pionero del diseño paisajista, redefinió el 

concepto de diseño urbano, donde, no es simplemente de concentrarse en que se cumpla el 

propósito estético para una ciudad, adicionalmente, se debe asegurar el confort de los habitantes. 

Para mejorar la calidad de vida de las personas, el diseño del paisaje llega a ser un instrumento del 

cambio social, un medio que fortalece la democracia y establece un sentido de comunidad, la 

misma naturaleza en contacto con la gente y es influencia para el comportamiento humano. Es 

decir, que la presencia de grandes áreas verdes deben ser las directrices en el desarrollo urbano, 

todos estos pensamientos se exponen en el libro compilado Paisajes para el pueblo: ensayos de 

Frederick Law Olmsted.  

Kevin A. Lynch (1918 - 1984), fue un escritor, ingeniero y urbanista que propuso metodologías 

de análisis perceptiva que permita la evaluación de los problemas existentes en un área geográfica. 

Explica en su obra escrita La imagen de la ciudad (1960), como puede ser leída una ciudad, 

mediante las formas físicas que tiene, estableciendo cinco elementos que son: las vías, bordes, 

barrios, nodos e hitos, donde, la legibilidad de estas formas en la ciudad permite entender donde 

se puede intervenir, así mismo de establecer una adecuada orientación, organización e interacción 

con la población, ya que, son los propios habitantes quienes estructuran y dan significado al paisaje 

urbano, con el propósito de crear una imagen que cause encanto y sea recordada. 

3.1.2. PRINCIPALES COMPONENTES PARA EL ESTUDIO URBANO DE LA 

CIUDAD  

ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD   

Contempla el marco en cómo se organiza una ciudad, manifestándose a través de un 

determinado orden que es la esencia que dirige a entender cómo se estructura el territorio. Propone 

la representación en síntesis de aquellos espacios y sus relaciones con cierto orden estático o 

perdurabilidad en el tiempo. Dentro de este estudio, se encuentra el análisis urbano de la traza, 

parcelario, tejido y la topografía de la ciudad. Es el soporte de la ciudad y su representación, pero 

no como si fuera una fotografía donde pueden apreciarse los detalles y hechos circunstanciales, 

sino una síntesis donde aparecen aquellas actividades, espacios y relaciones que tienen una cierta 

perdurabilidad en el tiempo. Está conformada por elementos físicos pero que no se agota en lo 
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meramente constructivo, sino que se trata de espacios sociales en los cuales se alberga la misma 

vida humana. Es un conjunto de elementos urbanísticos y arquitectónicos del pasado que aún 

tienen una presencia concreta en el presente y han de condicionar el futuro. (Miguel Vigliocco, 

Raúl H, 1991)  

SISTEMA URBANO  

 A diferencia de la estructura, el sistema urbano refleja las características específicas de cómo 

se conforma el territorio, indica las relaciones de los componentes que tiene la ciudad en el espacio 

y el tiempo, con mayor detalle expone connotaciones principales y secundarias de un mismo 

análisis, llegando a entender el funcionamiento de usos de suelo, equipamientos, espacio público, 

movilidad, sistema de área verde, estructura del paisaje, servicios eco sistémicos, que en cada 

territorio su estudio es singular. El análisis sistémico en medios urbanos, aprovecha la evolución 

del concepto de sistema y la forma en que se ha incorporado esta visión sistémica a los modelos 

explicativos y operacionales urbanos, una aproximación conceptual que busca establecer la 

complejidad de las relaciones entre los componentes físicos de los asentamientos urbanos, su base 

natural de soporte y las relaciones, acuerdos y racionalidades para explotar ese medio natural, el 

suelo urbano, los bienes ambientales y servicios públicos, entre otras. (Alfonso Piña William, 

Galindo Lina, 2011)   

FENOMENOLOGÍA  

 El enfoque se profundiza en la percepción de la ciudad, el filósofo Ponty, expone en su trabajo 

sobre la fenomenología husserliana, crea su propia versión de la corriente filosófica, de ahí que “la 

fenomenología sería […] la descripción y análisis de las relaciones entre lo subjetivo y lo objetivo, 

de la manera en que lo objetivo se constituye en medio de la subjetividad” (Mercado, 2016, pág. 

12). Es decir, en cada análisis de los elementos, vacíos, lugares, eventos, y flujos del territorio, se 

experimenta de forma subjetiva la historia y como es la importancia de la actividad que tienen sus 

habitantes con su entorno urbano.  

3.1.3. MODELOS DE CIUDAD   

Con el paso de los años, los pequeños asentamientos o comunidades se han transformado de 

múltiples formas, convirtiéndolas en pequeños pueblos y a su vez en ciudades con la esencia 

histórica de su propia cultura e identidad. Un modelo de ciudad tiene su base específicamente en 
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principios directores que promuevan objetivos orientados a la planificación urbana, con condiciones 

que brinden una adecuada calidad de vida y se establezcan normas pertinentes.  

 

 

CIUDAD DIFUSA VS CIUDAD COMPACTA   

La ciudad difusa especializada y dispersa, con relación a la complejidad del sistema urbano 

consume materia y energía de la simplificación de las interacciones, mientras que, la ciudad 

compacta diversa y densa incrementa la complejidad de las relaciones en el interior del sistema de 

Ilustración 4Modelo de ciudad difusa. 

Ilustración 4Modelo de ciudad compacta 

Fuente: 

https://www.elcolombiano.com/documents/10157/0/640x280/0c0/0d0/none/1

1101/TGEC/medellin-panoramica-640x280-11082014.jpg 

Fuente: https://paisajetransversal.org/wp-content/uploads/2016/02/Scorpions-and-Centaurs-suburbs-100-x.jpg 
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la ciudad. Con respecto al crecimiento, el primer modelo se extiende de forma horizontal, 

planteando la inevitabilidad del crecimiento demográfico, en tanto, el segundo modelo crece de 

forma vertical y llena los intersticios urbanos, las ciudades ya han alcanzado un tamaño 

amenazante. Disponibilidad de suelo: la ciudad difusa considera el suelo un recurso con pocas 

limitaciones, ya que, se adquiere suelo rural o de pequeños asentamientos a bajo costo. La ciudad 

compacta tiene poca disponibilidad y encarecimiento de suelo, las infraestructuras, lo que dificulta 

el acceso de los más pobres a una vivienda digna. Movilidad funcional: la ciudad difusa aumenta 

haciendo esencial el transporte privado motorizado, vías más grandes, vehículos más rápidos y 

elevadas inversiones para comunidades reducidas, mientras que, la ciudad compacta disminuye, 

hace esenciales las vías multipropósito, la utilización del subsuelo y la descentralización de 

servicios y centros de empleo; pero fomenta la congestión vehicular. Interacción social: en la 

ciudad difusa se facilita la comunicación interurbana, pero se reduce la comunicación, la 

regulación y el intercambio, con lo que pierde calidad el espacio público, que ganan los sitios 

privados, en tanto, la ciudad compacta facilita la interacción social urbana en el espacio público, 

pero le acompaña la segregación espacial por la calidad espacial. Impacto ambiental: la ciudad 

difusa despilfarra la energía y los recursos para dotar a una población desconcentrada. Mayor 

consumo de suelo y probabilidad de ocupación más allá de la capacidad de carga, por el contrario, 

en la ciudad compacta existe una alta concentración de servicios y de residuos e intervención de 

ecosistemas cada vez más lejanos para proporcionar los crecientes servicios urbanos. (Tadeo 

Humberto Sanabria Artunduaga, John Fredy Ramírez Ríos, 2017) La ciudad compacta crece 

alrededor de centros con actividades social y comercial conectados por transporte público, 

constituyéndose en focos en torno a los cuales crecen los barrios. (Rogers R, Gumuchdjian P, 2015)   

 

3.1.4. DISEÑO DEL PAISAJE  
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“Dentro del contexto existencial genérico el significado de paisaje hace referencia al lugar 

donde transcurren experiencias primordiales del ser humano, al territorio, una región, o un país, es 

decir, es un símbolo de identidad social y personal.” (ARROYO, 2003)  

 En el período inicial del movimiento moderno, se rechazó todo lo establecido anteriormente 

formulado en la arquitectura, exponiendo nuevas propuestas, como soluciones formales y 

funcionales para intentar resolver las problemáticas del espacio en que el hombre moderno vivía, 

desde lo doméstico hasta lo urbano y desde la salud hasta la convivencia y el orden social, 

surgiendo varios cambios en todos los órdenes y la confusión entre diseño y paisaje. Son los 

denominados “adaptadores de forma”, entre los que se agrupaba Ludwing Mies Van de Rohe, 

Ilustración 6 Jardín exterior egipcio, “recorte“ de la mano del hombre sobre 

el manejo de la vegetación. 

Ilustración 6 Casa romana “domus“, “recorte“ del jardín en el interior de la 

vivienda. 

Fuente: https://jardinessinfronteras.files.wordpress.com/2017/07/egyptian-

garden.jpg 

Fuente:https://www.domuspompeiana.com/Web%20Arqueologica/images/046pca

 

https://jardinessinfronteras.files.wordpress.com/2017/07/egyptian-garden.jpg
https://jardinessinfronteras.files.wordpress.com/2017/07/egyptian-garden.jpg
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Charles Edouard Jeanneret (Le Corbusier), Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, y Alvar Aalto. 

Los cuales proyectaron y materializaron sus obras entre 1920 y 1955, idealizando principalmente 

el respeto por el entorno. Nuevos referentes para la época se presentaron con el conjunto de 

viviendas en Kauttua (1937), o el Ayuntamiento de Saynatsalo (1949).   

Las nuevas ideas para la renovación del diseño urbano y arquitectónico se propagaron por todo 

el mundo, sin embargo, en lo que respecta al diseño del paisaje aún se hacían “recortes”, 

proyectándose solo en determinados espacios como jardines, plazas o parques, y no se extendía 

todavía el verdadero significado de diseñar el entorno en que el ser humano habita.  

Diseñar un paisaje es diseñar el tiempo de un espacio, y por lo tanto el diseñador del paisaje 

debe trabajar no sólo con formas, tamaños, colores, texturas y densidades estáticas, sino 

ineludiblemente tratando de prever, de planificar y de capitalizar para sus obras y de acuerdo con 

sus fines, este devenir que acontecerá en el tiempo. (ARROYO, 2003)  

PAISAJE NATURAL Y CULTURAL  

 El paisaje tiene cualidades visuales y espaciales, es el producto de las acciones e interacciones 

de una cultura territorial, en definitiva, puede llegar a ser un elemento de identidad y recurso 

patrimonial.  

 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recurrió a la idea de 

“paisaje natural” buscando salvaguardar los valores escénicos de espacios escasamente 

modificados. Por su parte, la Unesco acuñó la expresión “paisaje cultural” con el propósito de 

incluir en la lista de lugares patrimonio de la humanidad espacios agrarios tradicionales con valores 

estéticos excepcionales.   

El paisaje cultural es el resultado del desarrollo de actividades humanas en un territorio 

concreto. Sus componentes son: sustrato natural, acción humana y actividad desarrollada. Se trata 

de una realidad compleja, integrada por componentes naturales y culturales, tangibles e 

intangibles, cuya combinación configura, según la Convención del Patrimonio Mundial Cultural 

y Natural (1972) de la UNESCO, diferentes tipos -ajardinado, vestigio, activo, asociativo-, que 

pueden ser urbanos, rurales, arqueológicos o industriales. (Ayuso Álvarez Ana María, Felipe Juan 

José, Delgado Jiménez Alexandra, Fernández María Luisa, etal., 2007)  
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PARÁMETROS DEL DISEÑO DEL PAISAJE Y SU “TEMPORALIDAD “   

Con el pasar de los años, y los estudios de los referentes que el movimiento moderno abordaron, 

se intenta comprender que el diseño del paisaje abarca en hacer un análisis preciso no solo del 

lugar donde se va a realizar el emplazamiento del proyecto, es llevar el estudio con relación al 

entorno y contexto del territorio en general, demostrando a la vez un símbolo de belleza y 

coordinación para resaltar la naturaleza que es vital para el habitante.   

El principal material que se utiliza es definitivamente la vegetación, y el repertorio actual es 

muy amplio, con especies arbóreas, arbustivas, trepadoras, y herbáceas. Además, el diseño formal 

se materializa en “el tamaño, la forma, el color, textura, densidad, brillo, aroma, y los ciclos de 

cada planta, pero todos ellos deben estar al servicio de una idea, una intención, tener una 

significación.” (ARROYO, 2003) Manejando el diseño con valores estéticos, sociales, emotivos, 

funcionales y dimensionales.   

Diseñar el paisaje maneja las propias reglas que el entorno establece, los cuales se caracterizan 

en el suelo, clima, vegetación, y medio ambiente en general. Promueve la colaboración con la 

naturaleza que maneja la materia prima y el diseñador es quien lo moldea y sitúa para obtener un 

producto que llegue más allá de generar un placer estético, perdure en el tiempo en beneficio para 

el ser humano y sea referencia para nuevas proyecciones.   

EJES PARA EL PROYECTO PAISAJISTA  

Ilustración 7 Jardín Botánico de Barcelona, Carlos Ferrater y 

Josep Lluís, traza con una geometría rectilínea oblicua. 

Fuente: http://eurochannel.com/images/stories/Andre_le_notre_2.jpg 
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 En la publicación “The Contents of the Landscape” de Marc Trein, se presentan tres ejes para 

el proyecto paisajista, los cuales se refiere al “eje ambiental, que integra ecología, topografía, 

hidrología, horticultura y procesos naturales, el eje cultural, que integra aspectos sociales e 

históricos, y el eje formal, cuyas materias de base son la forma, el espacio, los patrones de diseño 

y los materiales.” (TREIB, 2001)  

 

3.1.5. GEOMETRÍA DE LAS FORMAS  

 

Ilustración 8 Jardín paisajísta inglés 

Fuente: https://www.postposmo.com/wp-content/uploads/2020/06/jardin-

ingles-1.jpg 

 

Ilustración 9 Paseo Marítimo de Benidorm, arquitectos Carlos 

Ferrater y Lambarri y Xavier Martí I Galí,de la oficina de 

arquitectura OAB 

Fuente: https://static.construible.es/media/2016/12/201111-paseo-benidorm-

1.jpg  
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Con relación al mundo occidental, la base racional de un proyecto ha sido manejar la geometría 

euclídea. “A ella se han sumado, geometrías no euclídeas, como las geometrías naturales, fractales 

o caóticas. Se identifican cuatro geométricas euclídeas: las rectilíneas ortogonales, las rectilíneas 

oblicuas, las curvilíneas y las compuestas por combinaciones de las anteriores.” (Igualada, 2016)  

GEOMETRÍA RECTILÍNEA ORTOGONAL  

 Hace referencia a las líneas horizontales, verticales y ángulos rectos. La geometría rectilínea 

ortogonal implica equilibrio y relación respecto a la gravedad, “estas composiciones son un 

mecanismo de ordenación muy sencillo y efectivo, y tienen un alto grado de unidad y cohesión 

formal, aunque pueden resultar también monótonas cuando se basan únicamente en la simetría y 

la repetición.” (Igualada, 2016)  

Para introducir dinamismo a las composiciones se maneja el “equilibrio asimétrico o la 

disposición de los elementos de modo que no queden alineados con el marco, con lo que pasan a 

percibirse como objetos diagonales, aunque mantienen entre sí ortogonalidad.” (Igualada, 2016)  

GEOMETRÍA RECTILÍNEA OBLICUA  

 La característica de esta geometría son las “líneas radiales que nacen de un punto y los ángulos 

diferentes al ángulo recto (más abiertos o cerrados que 90°). Son composiciones rectilíneas en las 

que las líneas no son verticales u horizontales, sino oblicuas.” (Igualada, 2016) Se manejan las 

líneas casi paralelas, generadas por ángulos muy agudos. En el espacio las líneas oblicuas generan 

una relación de gravedad no resuelta, implicando tensión visual.  

Ilustración 10 Jardín de André Le Notre: el jardinero del rey Luis XIV. 
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GEOMETRÍA CURVILÍNEA   

La base es el trazado de una circunferencia de centro y radio, donde las fuerzas generadoras son 

el punto (centro), la línea curva (el arco de circunferencia), la línea recta (radio) y el ángulo recto 

que constituyen el arco y el radio. Pueden establecerse relaciones geométricas entre dos 

circunferencias, ser concéntricas cuando sus centros coinciden, o no concéntricas cuando no 

coinciden, en esta última se presenta interés las circunferencias que son tangentes, que a su vez 

pueden ser exterior o interior. Dentro de las geometrías curvilíneas pueden estar compuestas 

principalmente por círculos completos y arcos que los enlacen, un ejemplo es el Parque de las 

cocheras TMB de Coll – Leclerc. Pero, se ve más habitual la utilización de fragmentos de 

circunferencias de radios muy grandes, donde se identifican tres patrones básicos en las trazas 

curvilíneas; las trazas paralelas que son generadas por circunferencias concéntricas, las trazas no 

paralelas, generadas por circunferencias no concéntricas, y las trazas sinuosas, generadas por 

circunferencias con tangencia exterior, ejemplo de la última es el paseo marítimo de la playa de 

Levante en  

Benidorm por Ferrater y Martí.  

GEOMETRÍAS COMPUESTAS  

 La integración de geometrías rectilíneas oblicuas y ortogonales genera composiciones en las 

que se pueden observar líneas paralelas, líneas radiales, ángulos rectos, agudos u obtusos, es decir, 

la composición de diferentes geometrías produce geometrías compuestas. Donde, las fuerzas 

generadoras se superponen y aparece elementos de la composición que responden 

simultáneamente a dos o más de estas fuerzas. Sin embargo, se debe manejar estrategias de 

composición como “la integración gestáltica, el énfasis zonal, las interacciones de escala y la 

interacción dialéctica.” (Igualada, 2016)  

En la integración gestáltica, la unidad compositiva se obtiene por cada elemento que integra en 

sí mismo las geometrías compuestas. En el énfasis zonal consiste en utilizar las geometrías 

compuestas como áreas de transición entre zonas de geometrías puras. En las interacciones de 

escala se basan en una geometría predominante que rompe al superponer con una escala menor. 

La interacción dialéctica es una combinación de geometrías en la que aparecen elementos de 

intersección generando o no una tensión.  
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GEOMETRÍAS NATURALES, FRACTALES Y CAÓTICAS   

En la naturaleza a través de procesos físicos o bilógicos, se puede producir composiciones a 

través de la repetición de un patrón geométrico básico, que por lo general son formas triangulares 

o hexagonales. Las geometrías naturales no son estáticas, por el contrario, son evolutivas, se rigen 

en las matemáticas como en la sección aurea o la serie de Fibonacci. La geometría fractal se refiere 

a la asociación de patrones formales que se mantienen constantes a cualquier escala, por ejemplo, 

la alfombra de Sierpinski, o las ramificaciones de un río. Mientras que, las geometrías caóticas 

proponen que los elementos se asocien de formas aleatorias e imprevistas, obteniendo un producto 

espontáneo, ejemplo de ello es el Parque central de Valencia por Zaha Hadid.  

 

 

 

 

Ilustración 12 Parque central de Nou Barris, Barcelona. 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/mYYxFUDtM_U/URUn3EdRNpI/AAAAAAAAACc/W3

8hSlqMx4c/s1600/parc-central-de-nou-barris-top.jpg 

 

Fuente: http://www.gp-b.com/valencia-

parque-central 

Ilustración 11 Parque Central de Valencia, arquitecta 

Zaha Hadid 
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ARQUITECTURA Y URBANISMO SUSTENTABLE   

Todos los elementos que conforman el planeta tierra permiten que esta gran masa tenga un nivel 

de vida, y, por ende, el ser humano quien tiene mayor capacidad de raciocinio debe ser el encargado 

de mantener el equilibrio de los recursos del entorno que existen, con las especies que habitan.   

Lovelock, afirma: “el planeta no es inanimado. Es un organismo vivo. La tierra, las rocas, 

océanos, la atmósfera y todos los seres vivos son un gran organismo. Un sistema de vida holístico 

y coherente, que se regula y modifica así mismo” (Rogers R, Gumuchdjian P, 2015)  

 La arquitectura no solo tiene el fin de diseñar, proyectar y construir. Cuenta con el objetivo 

desde cada una de sus etapas, poder establecer una conexión con el entorno, la sociedad, y el medio 

ambiente, que todos los proyectos cumplan con este sistema llega a ser el éxito del diseño 

arquitectónico que se visualice. Ya que, desde siempre el medio ambiente constantemente ha dado, 

y es justo que se contribuya con su sostenibilidad, “desde la fase de planeación, la propuesta de 

diseño, la construcción, el uso, mantenimiento y posteriormente la deconstrucción del edificio 

tienen para lograr ciudades y entornos más sustentables.” (Ruiz, 2021)  

 El Arquitecto Norman Foster menciona que la sustentabilidad en la arquitectura es aquella 

capacidad que se tiene para diseñar edificios utilizando el mínimo de los recursos, pero 

maximizando su utilidad, lo cual refiere como: menos recursos, mayor eficiencia en su utilización. 

(Foster, 2019)   

En india la arquitecta Kundoo menciona que una arquitectura sustentable es aquella que no solo 

maximiza la eficiencia, sino que incluye la utilización de recursos locales, así como la mano de 

obra local en la práctica de las construcciones. Por lo que experimenta con materiales de uso común 

para generar nuevas posibilidades y modelos de arquitectura local al alcance de todos. (Ruiz, 2021)  

 Cuando se construye una arquitectura sustentable, se tiene la iniciativa de empezar a formas 

ciudades que abarquen el mismo concepto, y es importante que no solo los profesionales en estas 

áreas tengan claro su importancia, es un trabajo en conjunto con la sociedad, ya que, todos van a 

ser beneficiarios y responsables de lograr esta meta.   
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En nuestras ciudades uno de los principales factores a tomar en cuenta consiste en cuidar los 

recursos económicos y naturales, a partir de factores urbanísticos, arquitectónicos, de salubridad, 

energéticos, educativos, sociales, ecológicos y legales que hacen que una ciudad sea sustentable y 

democrática. (Lacomba, 2013)  

 Chase y Rivenburgh, agregan que no solo es importante tomar en cuenta estos factores, sino 

que, para lograr una ciudad sustentable y vivible, es prioridad pensar en la gente, por lo que las 

ciudades necesitan invitar a la gente, inspirar a las personas, conectar con ellas, que propicien la 

comunicación, el movimiento y el soporte con las personas. (Chase P, Rivenburgh N, 2019)  

La planificación urbana debe apuntar a tres objetivos que relaciona el diseño con materializar 

un verdadero entorno para el habitante:   

1)Proyectar un entorno que permita y estimule el desenvolvimiento integral del ser humano 

creando los ámbitos adecuados para ellos.  

 2) Que ese diseño incluya la preservación del medio ambiente.   

3)Que se lo haga con criterios realistas y posibles para no caer nuevamente en utopías 

irrealizables. (ARROYO, 2003)   

EJE ESTRUCTURANTE  

 Es un proceso de construcción estructural orientado a buscar y mantener un orden lógico, bajo 

directrices a lo largo de su recorrido, es decir, se componen zonas en conjunto bajo una 

nomenclatura con sentido espacial. Cumpliendo la función de “tejer y establecer nuevas formas de 

vínculo social, económico, político, cultural, entre lo individual y lo colectivo, en la exploración 

de recursos territoriales y en la producción del marco espacial para el adecuado desarrollo de la 

sociedad”. (Rangel, 2007)   

Los ejes estructurantes permiten la conexión de espacios públicos con valor ambiental, social y 

cultural dentro de una ciudad, viabiliza el tránsito hacia cualquier lugar en común que se establece 

en su nomenclatura, y permite mejorar la calidad de vida comunitaria en el territorio por las 

interacciones educativas, ecológicas, ocio, paisajístico, recreación, entre otras, que se presentan.  

ESPACIO PÚBLICO, COMUNITARIO Y COLECTIVO  
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 En una ciudad se puede identificar la existencia de diferentes espacios que permiten la 

interacción entre las personas, es importante entender su diferenciación para comprender el 

propósito que cumple cada uno de ellos. “El espacio público corresponde a aquel territorio de la 

ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un derecho); ya 

sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como  

bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc”. (Vázquez, s.f.)  

Es un concepto difuso, indefinido y poco claro, que puede incluir la plaza, el parque, la calle, 

el centro comercial, el café y el bar, así como la opinión pública o la ciudad, en general; y que, por 

otra parte, puede referirse a la “esfera pública”, allí donde la comunidad se enfrenta al Estado, 

constituyéndolo como un espacio de libertad. En este sentido, el espacio público no se agota ni 

está asociado únicamente a lo físico-espacial (plaza o parque), sea de una unidad (un parque) o de 

un sistema de espacios. Es, más bien, un ámbito contenedor de la conflictividad social, que 

contiene distintas significaciones dependiendo de la coyuntura y de la ciudad de que se trate. 

(Carrión, s.f.)  

Espacio comunitario comprende la interacción entre los vecinos más próximos, la creación de 

redes a nivel social y la comunicación que existe en la vida cotidiana.  

El espacio público comunitario (Berroeta, 2012), es el nombre que asignamos a la categoría que 

utilizamos para dar cuenta del fenómeno socioespacial resultante de las maneras particulares en 

que interactúan las características físicas, los usos y los significados asociados al espacio público 

en la escala de barrio. Éste es el resultado de la articulación entre las características estructurales 

y funcionales de una comunidad territorial (Wiesenfeld, E. & Giuliani, F., 2000).  
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El espacio colectivo se considera aquí ese espesor que se encuentra entre dos líneas de 

propiedad: las de la propiedad privada de las viviendas y las de la propiedad pública de la calle; 

un espacio común a todas las viviendas agrupadas en un determinado conjunto. Por lo tanto, es un 

espacio de copropiedad y convivencia. (Bonomo & Shakti, 2017)  

  

 

 

Ilustración 13 Espacio público. 

Fuente:https://parquesalegres.org/wp-content/uploads/2021/07/Portada-Public-Spaces.jpg 

Ilustración 14 Espacio comunitario. 

Fuente: https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/5/2022/06/Espacio-comunitario_-2-1.jpg 
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3.1.6. ELEMENTOS CONCEPTUALES Y VISUALES DEL DISEÑO: ATRIBUTOS Y 

PAPEL COMPOSITIVO  

 

. 

 

 

“El punto, la línea, al plano y el volumen son conceptos geométricos primarios: no existen como 

formas en el mundo físico, sino que son abstracciones matemáticas, y son también los elementos 

conceptuales que subyacen en cualquier diseño.” (Wong, 1979).  

En la práctica se manejan elementos visuales y no los conceptos, por ende, el diseñador entiende 

que un árbol puede representar el punto, una banca la línea, y una pantalla de árboles el plano, 

estos son elementos visuales que manejan características como tamaño, color, textura y están 

asociados con la naturaleza material.  

Las leyes de composición de la naturaleza se ofrecen al artista no para ser limitadas, ya que la 

naturaleza tiene sus finalidades propias, sino para ser confrontadas con las del arte. En este 

momento decisivo para el arte abstracto, es ya posible detectar en la naturaleza el principio de la 

yuxtaposición, por un lado, y otros dos principios contrarios entre sí: el principio de paralelismo y 

el principio de antagonismo, como en el caso de las combinaciones lineales. (…) conducirán en 

Ilustración 15 Línea, el punto y el plano como elementos de 

composición y manejados como elementos visuales  

 

Fuente: Igualada, J. P. (2016). Arquitectura del paisaje, forma y 

materia. España: Universidad Politécnica de Valencia 
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último término a entender la ley integral de composición del universo y quedará corroborada la 

independencia de cada cual en un orden sintético superior: exterioridad + interioridad. (Kandinsky, 

1995)  

3.1.8. ARQUITECTURA EN LA EDUCACIÓN  

El propósito de relacionar el tema de la educación con la arquitectura es una necesidad urgente 

que se está analizando, porque, es una pregunta para responder sobre el funcionamiento de la 

sociedad en la actualidad,  

“necesitamos saber qué estamos haciendo, y como profesión, la educación en arquitectura 

necesita conocimiento propio, en lo posible de carácter autocrítico.” (Teymur, 2011)  

Desde una visión general, es importante comprender como la educación es una herramienta que 

se ajusta directamente con la arquitectura, ya que, el diseño no solo se concibe con el propósito de 

llegar a levantar un edificio, sino, es mucho más que solo terminar con una construcción. Se trata 

de conocer la esencia del proyecto, para quienes, o porqué se va a realizar, partiendo de ello, debe 

ser la motivación de un arquitecto proyectar una solución que cambie la visión del sector, sea un 

motor de inspiración para la sociedad a la que se dedica el diseño arquitectónico.  

Mientras la educación en arquitectura se limita a la formación de arquitectos (…), sin hacer 

intentos serios de desarrollar conocimiento crítico, no será posible que satisfaga las necesidades 

profesionales de la sociedad, ni que contribuya a la edificación de un mundo más democrático y 

con mejores ambientes para todos. (Teymur, 2011)  

Comprender el significado que tiene la educación en el mundo, es un trabajo que se lleva a cabo 

a lo largo del tiempo. “La educación es una de las maneras más nobles de ocuparse, y la práctica 

educativa en cualquier área tiene una responsabilidad irrevocable hacia la humanidad, la sociedad 

y el conocimiento.” (Teymur, 2011)  

La arquitectura forma una herramienta integral para poder crear varios ambientes, donde, el 

tema propio de la educación se pueda impartir, y deben llegar a ser espacios óptimos para el habitar 

del aprendiz.  

ARQUITECTURA Y EDUCACIÓN: PERSPECTIVAS Y DIMENSIONES  
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 La educación no se puede calificar solamente por el lugar que se escoja para poder impartirla, 

sin embargo, un espacio adecuado para poder enseñar promueve aún más el interés de aprender.  

El medio arquitectónico no sólo induce funciones, facilitando o dificultando movimientos, 

promoviendo o entorpeciendo la ejecución eficaz de tareas, etc., sino que transmite valores, 

promueve identidad personal y colectiva, favorece ciertas formas de relación y convivencia. En 

suma, se hace lugar y educa. (BLAY, 2004)  

El correcto funcionamiento de un espacio lleva a los usuarios a poder entrar en contacto con el 

mismo, sentirse cómodos dentro del ambiente, eso contribuye a crear una relación de armonía 

consigo misma y con las personas que ocupen el mismo espacio. En una institución educativa, 

crear espacios debidamente dimensionados expresa la sensación de que todos pueden  

convivir dentro de ese entorno, sin dificultades, con la seguridad de una estancia en la cual 

pueden cumplir todas sus funciones académicas sin afectar a los demás, por el contrario, van a 

tener una convivencia colectiva.  

“El «lugar» arquitectónico por incluir una noción y una emoción, una orientación para la 

actividad y una forma de modular las relaciones con el otro.” (MUNTAÑOLA, 1984)  

3.1.9. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  

En el Ecuador, el sistema de educación superior permite a los estudiantes que culminan sus 

estudios de bachiller puedan acceder a la educación superior para formarse como profesionales 

dentro del área que seleccionen. Para lo cual, existe la educación en universidades y escuelas 

politécnicas, como en institutos superiores técnicos y tecnológicos. Según la Ley orgánica de 

educación superior (2010) explica que:  

Art. 162.- (…) Los institutos superiores técnicos y tecnológicos son instituciones dedicadas a 

la formación profesional en disciplinas técnicas y tecnológicas. (…) de carácter particular son 

establecimientos educativos con personería jurídica propia. Tienen capacidad de autogestión 

administrativa y financiera sujetos a las competencias y atribuciones del Consejo de Educación 

Superior. (LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, 2010)  
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Tabla 1 Cantidad de matrículas en cada una de las instituciones tecnológicas de educación 

superior en la región amazónica investigación 2015. 

Fuente: (S.E. SUPERIOR, 2019) 
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FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA   

La Secretaría de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  

(SENESCYT) a través de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya 

misión específica es “ejercer la rectoría de la Política Pública de Ciencia, Tecnología, Innovación 

y Saberes Ancestrales, coordinando y articulando las acciones entre el sector académico y de 

investigación con el sector productivo público y privado” (SECRETARIA DE EDUCACION 

SUPERIOR CIENCIA, 2015), ha lanzado el proyecto “Fortalecimiento de la educación superior 

universitaria, técnica y tecnológica en la región amazónica con criterios de inclusión, calidad y 

pertinencia”, el cual tiene el propósito de “realizar un diagnóstico y determinar la necesidad para 

ampliar la oferta académica en la región amazónica, además, mejorar la infraestructura y 

equipamiento de los institutos técnicos y tecnológicos superiores ubicados en la región amazónica” 

(SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2019)  

En el mismo, se presenta de forma detallada el diagnóstico de cada una de las instituciones de 

educación superior de la región.  

3.1.10. NORMATIVA PLAN DE USO Y GESTIÒN DE SUELO Y PLAN DE 

ORDENAMIENTO INTEGRAL SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE TENA-POUIS 

2020– 2023  

En el marco legal que establece el Proyecto de ordenanza que regula el plan de desarrollo, 

ordenamiento territorial, el uso y la gestión del suelo urbano y rural, y el plan de ordenamiento 

urbanístico integral sustentable de la ciudad de TENA – POUIS. Específicamente en la sección 1° 

de Objetivo, jurisdicción, ámbito de aplicación, contenido. Se establecen objetivos para la 

regulación y administración de la superficie de las áreas urbanas, y de los límites referenciales de 

los asentamientos humanos:  

5) Proteger y conservar los remanentes naturales de vegetación, los hábitats urbanos los 

especímenes quienes los habitan, los recursos paisajísticos, y los procesos ecológicos propios del 

territorio. 6) Proteger y conservar los valores históricos, culturales, paisajísticos y de conservación 

que constituyan patrimonio del cantón. La protección de la biodiversidad se centra específicamente 

en determinadas áreas del territorio, sin embargo, el cantón cuenta con una mega biodiversidad 

existente en algunos otros sectores, por ende, se debe priorizar lo mencionado en el artículo 31 
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para todo el territorio urbano y rural que tengan condiciones para llegar a definirse como tales. 

(PDOT, POUIS 2020 - 2023)  

Sección 11º: PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Artículo 31.- Para la protección de la 

biodiversidad, se cumplir las siguientes disposiciones: 1) Con el fin de mantener la biodiversidad 

y facilitar el intercambio genético entre las especies, se prohíbe la fragmentación del suelo en las 

unidades de intervención territorial: áreas de conservación (A16), Área de amortiguamiento (A6) 

para consolidar en ellas redes de corredores ecológicos. En los remanentes de cobertura vegetal y 

ecosistemas frágiles de estas unidades se pondrá especial atención en la regulación, control, uso y 

aprovechamiento del suelo y la vegetación. (PDOT, POUIS 2020 - 2023)  

El plan de ordenamiento urbanístico integral y sustentable de la ciudad de Tena POUIS 2017-

2030, se proyecta a la zona denominada A11, cuyo territorio es donde se encuentra funcionando 

actualmente en Instituto Superior Tecnológico Tena, como:  

El área de formación educativa se constituye en el predio propiedad del Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación (SECAP) de 2,7 Ha, cuya conversión a futuro será a instituto superior tecnológico 

público con tecnologías de mecánica industrial, automotriz electricidad, electrónica, como parte 

del plan de fusión y fortalecimiento de los establecimientos. 

1.1. ANÁLISIS DE REPERTORIOS ANÁLOGOS CONSTRUIDOS  

 

Ilustración 15 Referentes análogos construidos seleccionados para el análisis dentro del proyecto 

de investigación. 
 Fuente: Elaboración 

propia. 
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Ilustración 16 Referente 1, análisis del proyecto campus universitario, Propuesta del Instituto Tecnológico de Illinois. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 17 Referente 2, análisis del proyecto arquitectónico, ESCUELA SECUNDARIA LYCEE SCHORGE EN 

BURQUINA FASO - parte 1. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 18 Referente 2, análisis del proyecto arquitectónico, ESCUELA SECUNDARIA LYCEE SCHORGE EN 

BURQUINA FASO - parte 2. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19 Referente 3, análisis del programa arquitectónico, INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE BURKINA EN 

KOUDOUGOU - parte 1. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 20 Referente 3, análisis del programa arquitectónico, INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE BURKINA EN 

KOUDOUGOU - parte 2. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21 Referente 4, análisis del sistema constructivo, ESCUELA POST-DESASTRE BANN HUAY SAN YAW EN 

TAILANDIA  - parte 1. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 22 Referente 4, análisis del sistema constructivo, ESCUELA POST-DESASTRE BANN HUAY SAN YAW EN 

TAILANDIA  - parte 2. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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2. CAPÍTULO IV  

2.1. DIAGNÓSTICO 

2.1.1. CONTEXTO SOCIO ESPACIAL PROVINCIA DE NAPO  

PROVINCIA DE NAPO, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN   

Napo es una provincia ubicada en la zona centro norte de la región Amazónica, República del 

Ecuador, fundada el 15 de noviembre de 1920, concibiendo el nombre de Napo el cual corresponde 

a la principal arteria fluvial que cruza la provincia por su parte sur; su territorio incluye parte de 

las laderas de la Región Sierra, hasta las llanuras amazónicas. (PDOT Napo, 2022)  

 

 

Ilustración 23 Ubicación y emplazamiento geográfico de la provincia de Napo 

Fuente: PDOT, Napo 

 

Ilustración 24 : Ubicación y emplazamiento geográfico del Cantón Tena 

Fuente: PDOT, Napo 
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CANTÓN TENA, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN  

Tena, capital de la provincia de Napo, también conocida como San Juan de los dos ríos, se 

localiza en la zona sur del territorio de la provincia, con una expansión de 3897,41 km2 en su 

totalidad, posee un clima de carácter cálido a una altitud de 510 msnm correspondiente a la región 

Amazónica. Limitado al norte con los cantones Archidona y Loreto, al sur con los cantones Baños 

de Agua Santa, Carlos Julio Arosemena Tola y Arajuno, al este con el cantón  

Orellana y al oeste con los cantones Latacunga, Salcedo, Santiago de Píllaro y Patate. Cuenta 

con una población de 69.202 habitantes, en donde la zona urbana está conformada por el 38%, y 

la zona rural se conforma por el 61,7% de la población.  (PDOT Tena Actualizado, 2020)  

Territorialmente el cantón está organizado políticamente por parroquias las cuales son:  

La parroquia Tena, cabecera cantonal de Napo, es el centro político de la provincia, constando 

con los principales organismos gubernamentales, de cultura y comercio, con una superficie de 

7689 ha y con una densidad poblacional de 419 habitantes / km2.  

Ilustración 25 : Ubicación y emplazamiento geográfico de parroquias Cantón Tena 

Fuente: TRACASA-NIPSA, 2015. 
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2.1.2. RESEÑA HISTÓRICA PARROQUIA TENA  

La Conquista Española.  

El mito del Dorado empujó a los españoles a conquistar el “país de la canela”. Las crónicas 

mencionan que el mismo Atahuallpa en su cautiverio, mencionó y mostró a los españoles la 

existencia del “Ishpingo” y el oro, el cual podía ser encontrado en las selvas amazónicas. Ambos 

productos eran de importancia comercial y despertaron la codicia de los conquistadores. La 

primera expedición a la Amazonía la realizó el capitán Gonzalo Díaz de Pineda, en 1539. Penetró 

por Baños en busca del país de la canela, llegando hasta Sumaco, donde hallaría la “riqueza morena 

y odorante” del ishpingo, y fundando también la ciudad de Sevilla del Oro. Pese a esto, los 

resultados de la expedición de Díaz de Pineda no tuvieron mayor trascendencia desde el punto de 

vista del encuentro de bosques de canelo o de grandes cantidades de oro, pero se obtuvo el primer 

conocimiento geográfico de este territorio hasta entonces inexplorado. Francisco Pizarro nombró 

como Gobernador de Quito a su hermano Gonzalo, tomando éste posesión del cargo el 10 de 

diciembre de 1540 ante el cabildo de la ciudad de San Francisco. De inmediato empezaron los 

preparativos de una gran expedición en busca de aquellos lugares ricos y fabulosos, situados según 

se creía en la provincia de los Quijos, como se denominaba a la región situada al Este de Quito, al 

Ilustración 26 Distribución de barrios en la ciudad de Tena, 

Fuente: GADM TENA 
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otro lado de la Cordillera Central. Estaba compuesta por 340 soldados, 4.000 indígenas, 150 

caballos, un rebaño de llamas, 4.000 cerdos, 900 perros e innumerables provisiones, saliendo la 

expedición en los primeros días de marzo de 1541.  

BARRIO SANTA INÉS, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN 

Dentro del crecimiento y distribución de Tenase han establecido 2 tipos de agrupaciones que 

habitan en una misma sociedad, los barrios en la superficie urbana y las comunidades en lo rural, 

estableciendo así, más de 250 comunidades y para 2021 el aumento a 37 barrios organizados en el 

área urbana. 

Barrio denominado Santa Inés, ubicado en la zona norte de la parroquia Tena, comprende el 

sector urbano con una densidad poblacional media, conun contexto en desarrollo y medianamente 

consolidado; según el Artículo 33 de la Ordenanza Sustitutiva se limita al; 

NORTE: Inicia en el polígono de la Lotización Reina del Cisne en la intersección entre calle 

cuarta y el polígono de la delimitación urbana, continua por la calle en proyección 

Ilustración 27 Primera calle de la ciudad de Tena 

Fuente: SOYTENA,2020 
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SUR: Hasta la Av. Jumandy y se prolonga por el polígono de la Lotización San Miguel desde 

la Av. Jumandy hasta el límite urbano de la ciudad de Tena, Con el polígono de la Lotización Buen 

Pastor desde la Unidad Educativa Simón Bolivar hasta el estero El Uglo y por este cruzando la Av. 

Jurmandy hasta el limite 

ESTE: Urbano de la ciudad de Tena;” Con el límite urbano de la ciudad de Tena desde la 

Lotización San Miguel de Tena hasta el estero El Uglo 

 

OESTE: Polígono urbano de la ciudad de Tena iniciando en la calle cuarta de lotización Reina 

del Cisne hasta in Lotización de la asociación de Los Lojonos y el límite de la Lotización Buen 

Pastor y continua por el estero el Uglo.(GADMT, 2015)   

 

2.2. FACTORES FÍSICOS DEL CANTÓN  

2.2.1. CLIMA   

El clima de Tena está determinado por su ubicación geográfica dentro de la  

Ilustración 28 Ubicación geográfica Barrio Santa Inés 

Fuente:GADM Tena, 2015 
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Región Amazónica, que por lo general al constituir el 2% de la cuenca del Amazonas, está 

conformada por dos zonas climáticas, establecida por temperaturas altas y abundantes 

precipitaciones en todo el año que son las características principales de un clima tropical.  

Así en el cantón se define cuatro tipos de clima establecidos de la siguiente manera, OESTE 

clima ecuatorial de Alta Montaña al alcanzar mayores alturas, hacia el ESTE clima Ecuatorial 

Mesó térmico Semi Húmedo, clima Mega térmico lluvioso el cual predomina en la mayoría de la 

extensión.  (PDOT Tena Actualizado, 2020)  

2.2.2. TEMPERATURA   

La variación de la temperatura se da entre los 4°C hasta los 26°C, correspondiente a los climas 

establecido, destacando que la temperatura promedio mensual es de 24 (+/ 0,38) °C en el área 

urbana y rural, además que estas se mantienen templadas a lo largo de todo el año con un 

decaimiento a mitad de año por dos meses consecutivos, sin embargo, las variaciones mensuales 

no son muy significativas.   

2.2.3. HUMEDAD  

EL cantón Tena se considera una ciudad relativamente húmeda debido a componentes 

esenciales de abundante vegetación; presenta un mayor porcentaje de humedad entre el tercer y 

sexto mes del año, con un 90,27% de humedad relativa, asimismo entre el noveno y décimo mes 

presenta una humedad relativa media de 87.73% considerado como la temporada más seca, lo cual 

expresa un valor de humedad media mensual de 89,15 % (+/0,82).  

 

Fuente: PDOT Tena, 2020 

 

Ilustración 30 Mapa de distribución de Temperatura en °C 
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2.2.4. PRECIPITACIÓN   

Entre el quinto y sétimo mes del año (mayo, junio y julio) es cuando en el cantón se producen 

los más altos niveles de precipitación, presentándose en una forma esporádica; esto quiere decir 

que suceden precipitaciones con poca frecuencia o en intervalos irregulares de tiempo.  

La ciudad consta con una franja con pluviosidad elevada, lo cual provoca la presencia de 

precipitaciones anuales que sobrepasan los 400 mm.  

2.2.5. HIDROLOGÍA  

El área consolidada del cantón se define por un plano relieve en espacios con fuertes pendientes 

específicamente a los bordes de los ríos que atraviesan la ciudad de Tena y Misahuallí, en donde 

se hace constar un desnivel de apenas 60 m en dirección Norte Sur, en una distancia horizontal de 

10 km.  

Los primordiales afluentes que forman parte del cantón, tenemos el Nushino, Huambuno, 

Misahuallí que surgen en las ramificaciones y áreas cordilleranas subandinas que constan con una 

Ilustración 29 Humedad 

Relativa en la estación Tena 

(%), 

Ilustración 30 Precipitación 

media mensual en estación Tena 

(mm) 
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rápido y fuerte nivel de corriente; el río Nushino y Huambuno contienen conjuntos de solidos 

definiendo aguas turbias.   

Al formar parte de 2 de las 10 cuencas hidrográficas del país desembocando en el río Amazonas, 

el río Napo cuenta con un caudal de 1.600 m3/s y una precipitación media mensual de 3.000 mm. 

(GADMT, 2015)  

2.2.6. RIESGOS MORFODINAMICOS   

Sucesos ocasionados por el debilitamiento de la tenacidad del suelo dependiente de variables 

como el grado de inclinación del terreno y la capacidad portante del suelo. Los deslizamientos 

expuestos en el límite urbano son inusuales en el área, debido a que los grandes desniveles 

mantienen la vegetación, tomando en cuenta la ausencia de intervención humana abundante; 

específicamente en operaciones públicas en calles principales 

Con respecto a inundaciones, se registran las producidas por intensas lluvias, crecientes hídricas 

o avalanchas, las cuales pueden formarse tanto individual como colectivamente, entre las cuales 

Ilustración 31 Principales 

afluentes que atraviesan el cantón 

Tena 
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están: Encharcamiento por lluvias intensas sobre áreas planas, Encharcamiento por deficiencias de 

drenaje superficial. Desbordamiento de corrientes naturales (GADMT, 2015)  

2.3. FLORA 

 

Ilustración 32 Flora existente en Tena 

FUENTE: Elaboración Propia 
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2.4. FAUNA 

2.5. ANÁLISIS URBANO DE LA CIUDAD DE TENA  

2.5.1. DELIMITACIÓN ESCALAS   

Ilustración 33 Fauna existente en Tena 

FUENTE: Elaboración Propia 

Ilustración 34 Escalas Territoriales Tena 

FUENTE: Elaboración Propia 
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2.5.2. TERRITORIO  

 El presente análisis estará enfocado en la conexión directa de territorio de los cantones Tena y 

Archidona, pertenecientes a la provincia de Napo. En donde se estudiarán diferentes estructuras 

tanto de paisaje, urbanas y fenomenologías que nos permitan entender el territorio y su 

funcionamiento; así mismo problemáticas específicas de intervención para el posible desarrollo de 

conexión territorial en un entorno netamente natural.  

  

 

2.5.3. BARRIOS  

 La ciudad del Tena ha experimentado un crecimiento constante con el pasar de los años, es por 

ello, que se definió en el año 2015 el límite urbano, y con ello se identificaron y territorialidad los 

barrios, ya que, algunos se fundaron como pequeñas comunidades en el cantón.  

Ilustración 35 Análisis de Territorio entre Tena y Archidona, Escala 1_20000 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 36 Análisis de Barrios dentro del límite urbano Tena, Escala 1_20000 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.4. MOVILIDAD  

 La ciudad del Tena, cuenta con muy pocas líneas de buses, sin embargo, esto se debe a la 

disposición del territorio, y bajo políticas de las cooperativas de transporte han planteado sus 

recorridos guiados por la conexión directa que existe en sentido Norte Sur. En la parte Norte hasta 

el redondel Jurmandy, la vía de la troncal amazónica permita que la ciudad del Tena se conecte de 

forma directa con la ciudad de Archidona. En la zona Sur, partiendo del redondel Jurmandy, se 

presenta la avenida 15 de noviembre, que es la vía principal de conexión de la urbe y atraviesa de 

forma longitudinal todo el territorio, volviéndola un eje predominante y de comunicación para la 

zona más consolidada de la ciudad.  

 

2.5.5. ESTRUCTURA DEL PAISAJE  

 La estructura de un paisaje entre el cantón Tena y Archidona está determinado por: Parches, 

son áreas de tierra relativamente homogéneas internamente con respecto a la estructura y a la edad 

vegetativa. Corredores, son elementos del paisaje que conectan parcelas similares, cuya vegetación 

cumple un papel de protección o de comunicación. Matriz, es la porción más conectada del paisaje, 

compuesta por el tipo de vegetación más abundante en el sitio. Elemento dominante en el sector 

la vegetación ocupa una extensión superficial amplia con un porcentaje de 70% área Natural y 

30% de área alterada. La dinámica del paisaje está designada con vegetación, en la que se resalta 

Ilustración 37 Análisis de Movilidad y transporte Tena, Escala 1_20000 

Fuente: Elaboración Propia 
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una mayor proporción de parches en el sector atravesado por los elementos hídricos, mientras que 

al sur se denota una disminución de tamaño que evita que puedan desarrollar funciones ecológicas  

2.5.6. ESTRUCTURA URBANA  

 

 

 

Ilustración 38 Análisis de Estructura del Paisaje Macro, Escala 1_20000 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 39 Crecimiento Urbano Tena 1980-1990 

Fuente: Elaboración Propia 
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TRAZA  

 La traza de la ciudad está definida por la configuración del territorio conectada por la 

movilidad, el sector presenta una traza definida medianamente regular, distribuida a lo largo de un 

Ilustración 40 Crecimiento Urbano Tena 2000- Actualidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 41 Análisis de Traza Urbana Tena, 

Escala 1_10000 
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eje norte sur, sin embargo, también encontramos áreas sin definición de traza las cuales se 

caracterizan por la carencia de distribución espacial fuera del límite urbano y de áreas de 

protección verde.  

PARCELARIO  

 EL parcelario en zonas consolidadas al sur de la ciudad, está dispuesto de una manera media 

regular, en relación al uso de suelo establecido, encontramos una irregularidad mayor en sectores 

en proceso de consolidación al norte de la ciudad y cercanos al límite urbano, sin embargo, se ha 

ido proyectando continuamente.  

 

TEJIDO   

Ilustración 42 Análisis de Parcelario Urbano Tena, Escala 1_10000 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 43 Análisis de Tejido Urbano Tena, Escala 1_10000 

Fuente: Elaboración Propia 
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El tejido hace referencia al conjunto de edificaciones consolidadas en el territorio, podemos 

observar que la ciudad de Tena esta medianamente consolidada en un 50% en el sur, mientras que 

se presenta una continuidad de edificaciones en proceso de consolidación regular al norte de la 

ciudad en un 10%.  

TOPOGRAFÍA   

El cantón Tena se caracteriza por niveles de elevación promedio, en el cual se presenta una 

topografía elevada en sectores con ríos circundantes a manera de bordes naturales, mientras que 

en áreas consolidadas el nivel topográfico es bajo.  

2.5.7. SISTEMA URBANO DE LA CIUDAD  

USOS DE SUELO   

Dentro del PDOT y pugs del GADM TENA 2019-2023, se estableció la zonificación del 

territorio con la finalidad de especificar el tipo de actividad e instalaciones que se pueden llevar a 

cabo, tomando en consideración el entorno biodiverso que presenta la ciudad y el objetivo de 

promover procesos turísticos, que reconozcan la cultural y etnicidad del cantón. Adicionalmente, 

de proteger la vegetación y aprovechar los recursos del paisaje. Con relación a la zona de 

intervención, se encuentra identificada como A11 para equipamiento educativo, y se encuentra 

fuera de la zona Sur más consolidada de la urbe, sin embargo, este espacio cuenta con todos los 

servicios básicos como de accesibilidad, y está frente a la vía principal (troncal amazónica) en la 

zona Norte. Además, partiendo de la zona de intervención, se encuentra con el borde del límite 

urbano, en su sentido Norte Sur existe un área destinada para recreación, en el sentido Este con 

Ilustración 44 Topografía Tena, Escala 1_10000 

Fuente: Elaboración Propia 
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una gran zona forestal (predios privados y no señalizados dentro del PDOT), y en el sentido Oeste 

con un área de conservación.  

 

EQUIPAMIENTOS   

En el territorio se presentan diversos equipamientos destinados al desarrollo de actividades 

colectivas no residenciales. La zona Sur de la urbe, presenta mayor consolidación de todos los 

servicios y más dinámica urbana, mientras que, en el lado Norte la dinámica se concentra 

únicamente para los equipamientos educativos, que son funcionales en horas específicas, y no 

brindan espacios recreativos colectivos.  

 

ESPACIO PÚBLICO   

Ilustración 45 Análisis de Usos de Suelo Urbano Tena, Escala 1_10000 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 46 Análisis de Equipamientos, Escala1_10000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se considera como espacio público al lugar de interacción, apropiación y generador de 

actividades llevadas a cabo por la sociedad. En el análisis se identifica al espacio público 

incluyente, en el cual, la sociedad aprovecha y hace uso libre del mismo, cómo las calles, aceras, 

parques, plazas, etc. Mientras que, el espacio público excluyente, funciona solo en ciertos horarios, 

ya que, en ellos se realizan actividades distintas durante el día, y acogen a la sociedad para que 

puedan realizar actividades colectivas. Además, deben seguir ciertas normas de comportamiento y 

las actividades son específicas, estos espacios son las instituciones educativas, centros 

comerciales, el espacio público al interior de ciertos equipamientos. En la zona Sur, se presenta la 

concentración de todos los espacios públicos incluyentes lo que conlleva a que exista mayor 

concentración de la sociedad y actividades constantes, por el contrario en el sentido Norte se 

encuentra el espacio público excluyente y no se presenta mayor dinámica de actividades, ya que, 

los espacios presentes se cierran a la entrada de las personas, se limitan únicamente a un hora  rio 

de funcionamiento, y no se promueve la utilización de sus espacios recreativos o zonas verdes de 

interacción social en sus interiores para otros horarios de funcionamiento, lo que permitiría generar 

más actividades para estos espacios.  

 

MOVILIDAD   

En el presente análisis se puede observar las rutas de transporte público que existen en la ciudad, 

y es evidente señalar que sus recorridos están marcados en las avenidas principales tanto en el 

sentido Norte (Av. Troncal amazónica), como en el sentido Sur (Av. 15 de noviembre), lo que 

permite una conexión longitudinal a lo largo de todo el territorio. Sin embargo, no existen 

Ilustración 47 Análisis de Espacio Público, Escala 1_10000 

Fuente: Elaboración Propia 
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recorridos que incentiven la utilización de otros medios de transporte cómo la bicicleta, se prioriza 

únicamente el uso del vehículo. Con relación al lugar de intervención, se presenta con proximidad 

dos rutas de buses que pasan directamente por el sitio de estudio, e incluso por ser un equipamiento 

educativo, cuenta con una parada específica en el predio, priorizan do la utilización del transporte 

público, como de garantizar la accesibilidad al proyecto, reduciendo el uso de transporte particular, 

y evitando crear un punto de congestión.  

 

SISTEMA DE ÁREA VERDE  

 La ciudad del Tena se encuentra en crecimiento, y es un cantón caracterizado por estar rodeado 

de abundante vegetación, zonas forestales, y bosques vírgenes en su mayor territorio, todo al ser 

parte de la región amazónica. Dentro de la delimitación de estudio, se puede observar una gran 

cantidad de predios privados con cobertura vegetal a lo largo y ancho de la zona, específicamente 

en los sectores menos consolidados. Además, de presentarse una extensa área recreativa que rodea 

los ríos que atraviesan la ciudad, precisamente en la zona más consolidada de la urbe, permitiendo 

que la vegetación preexista en la ciudad. La zona de intervención se encuentra rodeada 

completamente de vegetación, sin embargo, al encontrarse el territorio en crecimiento, corre el 

Ilustración 48 Análisis de Movilidad, Escala 1_10000 

Fuente: Elaboración Propia 
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riesgo de su pérdida gradual con el paso de los años, si no se plantean parámetros y estrategias que 

promuevan la conservación del ambiente natural que se aprecia actualmente.  

  

 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

 Los servicios ecosistémicos se refieren a los distintos servicios que pueden ofrecer espacios 

con características naturales; Tena al ubicarse en la Amazonía con un clima principalmente 

templado húmedo, y gracias a la presencia de varios elementos hídricos que atraviesan la ciudad 

de norte a sur, presenta altos niveles de aprovechamiento de ecosistemas los cuales son: Servicios 

de regulación, expresión del equilibrio de los procesos ecológicos del ecosistema y el buen 

funcionamiento de los mismos , sin este tipo de servicios estaríamos expuestos a todo un conjunto 

de desórdenes ambientales directa y dramáticamente. Servicios de provisión, hace referencia a la 

capacidad del ecosistema de dotar de beneficios para el aprovecha miento humano. La zona 

proporciona grandes áreas boscosas que han sido aprovechadas por la industria maderera. Servicio 

de soporte y sustento, se refiere a la capacidad de un ecosistema de proporcionar espacios vitales 

Ilustración 49  Análisis de Sistema de Área Verde, Escala 1_10000 

Fuente: Elaboración Propia 
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para la biodiversidad. Aquellos procesos ecológicos que ocurren dentro de los ecosistemas y que 

nos benefician de forma indirecta.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5.8. FENOMENOLOGÍA  

VACÍOS  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los vacíos se entienden como espacios sin actividad que producen problemáticas en un sitio 

determinado; en el sector encontramos 2 tipos de vacíos: en un 50% tenemos los vacíos físicos que 

corresponden a parcelas privadas sin ningún tipo de construcción, que en este caso se reflejan en 

su mayoría en la zona de consolidación mientras en un menor porcentaje en la zona consolidada. 

También encontramos vacíos sociales las cuales atienden actividades específicas en un entorno 

cerrado y con acceso restringido, que pertenecen en su mayoría a áreas verdes dentro de 

Ilustración 50 Análisis de Servicios Ecosistémicos , Escala 1_10000 

Ilustración 51 Análisis Vacíos, Escala 1_10000 
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equipamientos en un porcentaje de hasta el 20% en la zona. Sin embargo, los vacíos existentes 

poseen una continuidad media a lo largo de la avenida 15 de noviembre, desde Tena a Archidona.  

 

EVENTOS  

 Se presentan dentro de un espacio específico y se expresan mediante la conducta de cada 

usuario, relaciones y actividades directas o indirectas que estos puedan llegar a realizar, por lo 

general se llevan a cabo en ciertas horas del día o eventos puntuales en el tiempo. En la 

delimitación de estudio, se puede observar que la mayor parte de eventos están asociados a 

establecimientos deportivos, recreativo.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

FLUJOS  

 El sistema de flujos en el sector de estudio, está bien marcado principalmente por las dos 

grandes avenidas que atraviesan la ciudad, en el sentido Norte la Av.  

Ilustración 52 Análisis de Eventos, Escala 1_10000 
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Troncal Amazónica, y en el sentido Sur la Av. 15 de noviembre que es un eje estructurante para 

en el territorio, porque, prima en la zona urbana más consolidada. Además, los flujos peatonales 

están atraídos a transitar por las avenidas principales, ya que, en ellas se encuentran la mayor 

cantidad de negocios, actividades y, por ende, la dinámica del comercio como de sentirse seguros 

es más alto que en otros sectores en la ciudad.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6. CONCLUSIONES ANALISIS FODA ESTRUCTURA URBANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 Análisis de Flujos, Escala 1_10000 
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Tabla 2 Análisis Foda, Estructura Urbana 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3 Análisis Foda, Fenomenología 
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Tabla 4 Análisis Foda, Sistema Urbano 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 



 

80 

 Ilustración 54 Resumen de Conclusiones y Realidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS URBANAS  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 55 Lineamientos y estrategias Urbanas 
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2.7.1. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

(Ver Anexos) 

 

2.8. ESTUDIO ARQUITECTÓNICO ESPECÍFICO  

(Ver Anexos) 

2.9. INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA   

2.9.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA  

RESEÑA HISTÓRICA  

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 Mediante acuerdo ministerial N° 3680, el Instituto Tecnológico Superior Tena, se convierte en 

Instituto Técnico Superior Fiscal Tena e inicia su funcionamiento con el primer año de ciclo post 

bachillerato a partir del año lectivo 1998-1999, en las jornadas diurna y nocturna con las 

especialidades Análisis de Sistemas y Contabilidad Bancaria. A través del acuerdo ministerial N° 

112, del 28 de julio de 2003, se le reconoce la categoría de Instituto Superior Tecnológico Tena y 

a partir del año lectivo 2003-2004, funcionan las especializaciones de Tecnólogo en  Análisis de 

Sistemas, encontrándose vigente en la actualidad, y la de Secretariado Ejecutivo Español, no 

vigente, habilitada para registro de título. El 18 de septiembre de 2007 a través del acuerdo 425, 

se autoriza la carrera de Administración Turística y Hotelera, encontrándose la misma en estado 

Ilustración 56 Instituto Superior Tecnológico Tena 
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no vigente habilitado para registro de título. El 31 de octubre de 2007, el CONE -SUP acuerda 

otorgar licencia de funcionamiento para la carrera de Administración de Empresa mención 

Contabilidad y Auditoría, mediante el acuerdo 424, encontrándose la misma en estado no vigente 

habilitado para registro de título. (INST TENA, 2018)  

 MISIÓN   

Formar profesionales con sólidos conocimientos cien tíficos técnicos y culturales; con valores 

y principios para una mejor convivencia social, contamos con el compromiso de docentes 

especializados en las distintas áreas académicas para forjar juventudes con mentalidad innovadora, 

emprendedora acorde a las necesidades de cambio socioeconómico.  

 VISIÓN  

 El Instituto Superior Tecnológico Tena es una Institución de Educación Superior acreditada, 

formando técnicos y tecnólogos que contribuyan al desarrollo de una sociedad más próspera, justa 

y equitativa, con la integración cultural que impulse su avance a través de la investigación, 

propendiendo a un desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos. Brindando un aporte 

significativo al progreso de la provincia, la amazonia y el país.  

2.9.2. CARRERAS OFERTADAS  

 Tecnología Superior en Gestión en Operaciones Turísticas  

 Titulo que otorga: Tecnólogo Superior en Gestión de Operaciones Turística  

Tiempo de Duración: 5 Modalidad: Presencial Docentes: 4 Estudiantes: 60  Tecnología 

Superior en Desarrollo de Software  

 Titulo que otorga: Tecnólogo Superior en Desarrollo de Software Tiempo de  

Duración: 5 Modalidad: Presencial Docentes: 4 Estudiantes: 52  

 Tecnología Superior en Administración   

Titulo que otorga: Tecnólogo Superior en Administración Tiempo de Duración: 5 Modalidad: 

Presencia l Docentes: 4 Estudiantes: 64   
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2.9.3.  PROBLEMATICAS EXTERNAS (Ver Anexos) 

2.9.4. PROBLEMATICAS INTERNAS (Ver Anexos) 

2.9.5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ACTUAL (Ver Anexos) 

4.9.10. LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS 

 

 

 

 

 

ESTUDIO PRELIMINAR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 57 Boceto_Estudio Preliminar 
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La infraestructura se trata de bloques construidos de forma provisional, con el fin de, establecer 

espacios o aulas para la enseñanza de tercer nivel en conocimiento. Sin embargo, el crecimiento 

se está llevando un crecimiento descontrolado, cuyas nuevas construcciones son módulos 

rectangulares de hormigón, que no aprovechan la iluminación, como la ventilación para los 

espacios internos, y no se establece una relación con el entorno natural en el que se encuentra 

emplazado el equipamiento educativo. Además, se presenta una red hídrica que no cuenta con un 

tratamiento para su descontaminación, lo que ha generado inseguridad y malos olores para el 

predio. El terreno, cuenta con un límite extenso, en el cual se encuentra una edificación 

abandonada y en punto de colapso; también, espacios verdes que se están perdiendo por la falta de 

mantenimiento, y deforestación para nuevos bloques improvisados, lo que, está dejando sin 

espacios públicos y colectivos que pueden ser proyectados para el mejoramiento del equipamiento. 

EJES INICIALES   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 58 Boceto_Ejes iniciales 
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Se plantean 5 ejes directores para la proyección del equipamiento educativo, con relación 

directa a los límites circundantes del predio a intervenir. De forma transversal, un eje de conexión 

que permita la circulación directa de un punto a otro en el terreno, y un eje de seguridad que 

promueva la visualización en todos los sentidos, para que, el usuario se sienta seguro y pueda ver 

todo su entorno directo. De la misma forma, se plantea longitudinalmente un eje visual natural en 

el sentido Este del predio, en el cual, existe una conexión con la vegetación y paisajes naturales 

propios de la zona. Además, un eje vegetal que siga la dirección de la red hídrica para su 

fitorremediación, ya que, es un recurso que agrega mucho valor dentro del predio, y un eje de 

conexión en el límite de la avenida Troncal Amazónica, que mejore el tratamiento urbano con 

respecto al proyecto arquitectónico, y su relación tenga un mismo significado proyectual.  

3. CAPITULO V  

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

3.1. MEMORIA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

3.1.1. PROYECTO CONCEPTUAL  

 El concepto principal del proyecto surge de la necesidad por parte de la demanda estudiantil 

en crecimiento dentro del Instituto superior tecnológico  

Tena, ya que, se ha constatado un hacinamiento dentro de las aulas. Además, con las 

problemáticas palpables se están llevando a cabo construcciones improvisadas de forma compacta 

entre sí, provocando una deforestación masiva de la vegetación en el predio. Adicionalmente, se 

ha evaluado que la infraestructura existente tiene múltiples problemáticas internas, como externas 

y en general con un progresivo deterioro. Para ello, se creará un equipamiento educativo que se 

ajuste a las necesidades requeridas estableciendo un programa arquitectónico que cumpla con las 

necesidades de los usuarios de la institución, que se promueva una relación con el entorno 

circundante, priorizando zonas verdes vegetales y para recreación. Generando mediante el 

proyecto una conexión territorial entre los cantones próximos (Tena y Archidona). 

3.1.2.  FILOSOFÍA  

 La propuesta estará destinada a la gestión educativa, se vinculará con el accionar púbico y la 

participación ciudadana, promoviendo mayor dinamismo con la ciudad. Además, se fomentará el 

concepto que tiene una comunidad para expresar su cultura e ideología en la zona.  
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3.1.3. SISTEMAS  

 Los sistemas generales para desarrollarse dentro del proyecto educativo son: administrativa, 

educativa, difusión, servicios. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4. UTILIDAD – ESPACIO  

 Es el punto de partida de las decisiones en la arquitectura del proyecto y hace referencia al uso 

de este, pero como contenedores con valores espaciales, estéticos y tecnológicos que trasciendan 

más allá de la simple solución de un programa funcional.  

3.1.5. ESTRUCTURA - ESTABILIDAD   

Configura la solución geométrica especial en términos de un soporte lógico que soluciona el 

problema básico de la edificación y define el contenedor espacial, y permite el movimiento a las 

unidades espaciales, formando parte de la geometría y la generación del proyecto.  

3.1.6. LO ESTÉTICO - LO ESPACIAL   

Es la imagen perceptiva de la edificación como un con - junto total inserto en un lugar 

específico. Además, compren - de también la imagen perceptiva de los componentes del edificio 

y su tratamiento coordinado y armónico, expresa la relación correspondiente a la valoración 

estética existente entre tecnología y utilidad, e involucra los niveles de concreción en el espacio 

de la voluntad social y la introducción en la edificación de valores culturales.  

Ilustración 59 Sistemas generales de equipamiento educativo para desarrollar el proyecto arquitectónico. 
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3.2. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN I  

3.2.1. FILOSOFÍA  

Se busca plasmar la unidad y fortaleza que la ciudad da a conocer, es el principal eje proyector 

de la propuesta de implantación con el objetivo de mejorar la imagen institucional junto con la 

comunicación en el diseño. La idea busca generar un equipamiento educativo dinámico que integre 

espacios públicos dedicados para el uso constante de la sociedad, con el fin de cumplir con un 

proyecto incluyente y pensado para la ciudad junto con sus habitantes.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2. GEOMETRÍA FORMAL  

El proyecto parte generando un módulo rectangular de 28 m x 24 m, dimensiones basadas del 

módulo con mayor jerarquía existente del instituto que tiene aproximadamente 55 m x 24 m. 

Progresivamente, se establece una malla modular de 28 m x 24 m que cubre todo el predio de 

Ilustración 60 Maqueta, propuesta de implantación 1. 
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intervención en base a la orientación de los módulos existentes, en el cual, se ubican los módulos 

propuestos de manera progresiva e intersecándose entre ellos, formando específicamente en estos 

puntos diversos patios compartidos en toda la composición.  

 

Ilustración 61 Geometría formal de la propuesta de implantación 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3. RELACION CON ELTERRENO  

El entorno de intervención cuenta con una abundante flora y una incipiente fauna que ha sido 

amenazada por la expansión urbana. Además, es visible una red hídrica y una de sus derivadas 

atraviesa específicamente por el predio de intervención. Con respecto a la topografía, existe una 

ligera inclinación que se eleva en sentido Oeste – Este.  

La mayoría de los módulos se emplazan en el sentido Este con el propósito de aprovechar las 

visuales naturales, iluminación, ventilación, y se juegan con las alturas de las edificaciones con el 

objetivo de adaptarse en la topografía y resaltar el recurso hídrico existente.  
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Ilustración 62 Relación con el terreno de la propuesta de implantación 1 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4. CONCEPTO ESPACIAL  

Se diferencian cuatro espacios que son eje para la zonificación. En la dirección paralela a la vía 

se establece todo un gran espacio público, cada uno de los bloques representan los espacios 

privados, los patios generados por las intersecciones entre ellos los espacios compartidos y se 

proyecta varios espacios recreativos en todo el predio de estudio.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 63 Concepto espacial de la propuesta de implantación 1. 
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3.3. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN II  

3.3.1. FILOSOFÍA  

Se promueve el concepto de la integración existente en la comunidad, la propuesta de 

implantación resalta la convivencia cultural que la propia ciudad amazónica inspira. Se busca 

establecer una relación con el entorno rural, urbano y natural. Proyectando un equipamiento 

educativo activo con la participación ciudadana y espacios que alberguen actividades públicas, 

privadas y colectivas.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. GEOMETRÍA FORMAL  

El proyecto parte generando un módulo hexagonal de diámetro 19 m, y 22 m cada lado, 

dimensiones basadas del módulo con mayor jerarquía que tiene 55 m x 24 m. Progresivamente, se 

establece una malla modular de 42 m x 22 m que cubre todo el predio de intervención en base a la 

Ilustración 64 Maqueta, propuesta de implantación 2. 
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orientación de los módulos existentes, en el cual, se ubican los módulos hexagonales propuestos 

de manera unificada generando una composición con adiciones y substracciones entre ellos, 

permitiendo formar múltiples patios compartidos.  

 

Ilustración 65 Geometría formal de la propuesta de implantación 2 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3. RELACION CON EL TERRENO  

Los módulos se emplazan y se abren hacia el sentido Este con el propósito de aprovechar las 

visuales naturales, iluminación, y ventilación. Se elevan con mayor altura los bloques completos 

sin substracciones y se lleva a cabo un recorrido que permite unificar todo el sistema diseñado 

creando un punto de unión con la red hídrica existente.   
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La topografía juega el papel de jerarquizar los módulos y que se adapten en diferentes alturas, 

proyectando un perfil dinámico y no únicamente lineal.  

Ilustración 66 Relación con el terreno de la propuesta de impltantación 2 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3.4. CONCEPTO ESPACIAL  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 67 Concepto espacial de la propuesta de implantación 2 
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Se establecen cuatro espacios que son eje para la zonificación. En la dirección paralela a la vía 

se establece todo un gran espacio público, cada uno de los bloques representan los espacios 

privados, los patios internos de los hexágonos completos representan los espacios compartidos y 

se proyecta varios espacios recreativos en todo el predio de estudio.  

 

3.4. SELECCIÓN DEPROPUESTADE IMPLANTACIÓN  

Previo a escoger una alternativa de implantación de las dos opciones realizadas, serán evaluadas 

tomando en cuenta el siguiente cuadro de puntuación:   

 Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5 Valoración de las propuestas de implantación con las variables específicas. 

Tabla 6 Valoración de las propuestas de implantación con las variables específicas. 
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Para la valoración de las alternativas de tomarán en cuenta once variables específicas en los 

aspectos de funcionalidad, forma y tecnología; cada una será calificada con un valor que va del 1 

al 10, siendo (110) ciento diez la calificación máxima que puede alcanzar una propuesta:  

3.5. MEMORIA TÉCNICA 

3.5.1. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PARA EL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO TENA  

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un equipamiento educativo que intervenga a nivel 

urbano como arquitectónico, para proyectar un cambio en estos dos panoramas del diseño. Dentro 

de la intervención en diferentes escalas se pretende generar una conexión territorial, proteger el 

abundante entorno natural visible en toda la zona amazónica, e integrar la trama urbana, potenciar 

el paisajismo y vincular el proyecto con el lugar. En el nivel arquitectónico se plantea controlar la 

demanda y hacinamiento estudiantil, proponiendo un programa que cumpla con las necesidades 

del instituto, a la vez, con el estudio urbano realizado generar un espacio público activo para 

dinamizar la zona. Con ello, potenciar los niveles cultural, social, urbano como arquitectónico para 

el desarrollo de la propia comunidad.  

Ilustración 68 Localización del predio de intervención 



 

96 

 

 

 

ANÁLISIS DEL TERRITORIO   

Fuente: Elaboración propia. 

Se lleva a cabo un estudio del estado actual del predio específico de intervención, el mismo se 

encuentra localizado en la vía Tena – Archidona, frente a la avenida troncal amazónica. El entorno 

que rodea el terreno tiene una abundante vegetación. Además, se observa que el terreno tiene una 

forma triangular cuyas dimensiones son 192 x 302 x 300 m, cuya vía principal es la Troncal 

amazónica, mientras que, en una lateral pasa una vía sin nombre y en su otro lado colinda con otro 

predio. Es por ello, que el acceso vehicular se establece desde la vía principal, y el ingreso peatonal 

queda como prioridad desde cualquier punto del predio, ya que, busca generar un espacio público 

Ilustración 69 Datos específicos del predio 



 

97 

 

accesible para la comunidad, cabe mencionar, que se resalta la conexión con la caminería peatonal 

dentro de la propuesta urbana.  

 

ORIENTACIÓN Y VISTAS  

. Fuente: Elaboración propia 
 Se busca proyectar una correcta ubicación para lograr la mejor orientación, por ello, los 

módulos se dispersan en todo el terreno para conseguir un adecuado asoleamiento, y aprovechar 

la iluminación natural en todo el proyecto.  

El predio tiene próximo en el sentido Norte una laguna, en el Sur crecimiento urbano, en el Este 

el río Misahuallí, y al Oeste abundante vegetación arbórea. Potenciar las vistas del sentido Norte 

y Este, emplazando los módulos con programación académica en esta zona. Además, se permite 

el paso de los vientos predominantes cuya dirección está en sentido Este - Oeste, con una velocidad 

de 61 km/h.  

 

Ilustración 70 Orientación y vistas desde el predio de intervención 
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ASOLEAMIENTO  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 71 Asoleamiento y vientos en el predio de intervención 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 72 Asoleamiento y vientos en el predio de intervención en horas específicas de la mañana 

Ilustración 73 Asoleamiento y vientos en el predio de intervención en horas específicas de la tarde. 
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 La ciudad del Tena presenta un clima cálido - húmedo, con temperaturas de 21° C y llegan a 

los 29° C. En vista de la morfología del predio, el recorrido del sol se presenta en sentido Este 

hacia el Oeste, de forma estratégica y con la dimensión del terreno se proyecta un diseño para 

aprovechar el recurso lumínico. Con ello, el proyecto se emplaza para permitir el ingreso del sol 

en ambientes interiores o espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort hidro térmico.  

. 

ORGANIGRAMA DE RELACIONES   

En base al sistema que cuenta el propio Instituto Superior Tecnológico Tena, se complementan 

los espacios que abarca el proyecto arquitectónico. Mejorando y estableciendo una relación entre 

las zonas administrativas, enseñanza, difusión, servicios y para recreación.  (Ver Anexos) 

3.6. MEMORIA TÉCNICA PROYECTO 

(Ver Anexos) 

3.7. PLANOS ARQUITECTÓNICOS  

(Ver Anexo) 

3.8. LEVANTAMIENTO 3D  

(Ver Anexos)  
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6. CAPITULO VI  

6.1. CONCLUSIONES   

Dentro del estudio urbano realizado, se constató que la ciudad está teniendo un crecimiento 

lineal, no se está respetando el entorno natural en el que se encuentra, la zona verde es poco 

incipiente dentro del límite urbano, siendo una ciudad amazónica en crecimiento, no existen 

estrategias que promuevan una idea de conservación ambiental que se esté aplicando en el 

territorio.   

En el diagnóstico de sitio específico arquitectónico, se observó que el lugar tiene una falta de 

control por parte de la entidad educativa encargada, los proyectos de construcción son simplemente 

improvisados, por lo que, no se planifican espacios adecuados para el desarrollo educativo de 

tercer nivel, al cual representa. Sin embargo, el lugar cuenta con características importantes dentro 

de la trama urbana de la ciudad, conteniendo características de conexión, educación, comercio, 

social, cultural que puede proporcionar un espacio estratégico dentro del sector de estudio y a la 

ciudad. El análisis de referentes se cumplió para poder entender las diferentes problemáticas, 

necesidades, para así llevar a cabo un análisis de cada una de las decisiones tomadas, y de esta 

manera aplicarlas en la intervención del proyecto.   

Se establecieron estrategias urbano – arquitectónicas que generan una conexión del proyecto 

hacia la ciudad, produciendo una reactivación del sector por medio de un programa articulador que 

impulsa las actividades de educación, investigación, recreación, producción y cultura. Se 

proyectaron zonas de encuentro, socialización, recreación y comercio. Como también se intervino 

dentro de la infraestructura existente generando un nuevo programa arquitectónico para generar 

espacios educativos de alta calidad y con relación al entorno del que se estudia. Por todo ello, se 

llevó a cabo el proyecto de una “Propuesta urbana arquitectónica para el Instituto Superior 

Tecnológico Tena, del Barrio Santa Inés en el Cantón Tena, Provincia de Napo”.  

6.2.RECOMENDACIONES  

 La sostenibilidad en un proyecto es importante resaltarla, y generar estrategias que involucren 

la utilización de recursos en el proceso de reutilización, el proyecto se enfoca en ideas paisajísticas 

promotoras, ya que de esta manera se puede generar proyectos enfocados a los entornos naturales 

del proyecto. Es recomendable impulsar proyectos arquitectónicos que permitan proyectar el uso 

de materiales vernáculos de la zona amazónica, ya que, esto conlleva a generar mayor 
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concientización del cuidado del ambiente, como el respeto del entorno. Se sugiere el estudio de 

los sitios arqueológicos cercanos, porque son espacios importantes de investigación generan 

futuros desarrollos de proyectos sostenibles.  
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7. ANEXOS 

Los siguientes anexos adaptados en un formato tamaño A3, muestran el desarrollo de la 

propuesta urbano-arquitectónica, con mayor legibilidad para su comprensión
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Anexo 1 Desarrollo Estrategias Urbanas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2 Estrategia 1_Estado Actual rìo Tena 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3 Propuesta 1_Recuperaciòn Ecológica del río 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4 Estrategia 2_Estado actual Borde 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5 Propuesta 2_ Consolidación del Borde 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6 Estrategia 3_Estado actual Residuos y Energía 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7 Propuesta 3_Control de residuos y valorización de energía 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8 Estrategia 5_Estado Actual Usos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9 Propuesta 5_Diversificación de usos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10 Estrategia 6_Estado actual Movilidad y transporte 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11 Propuesta 6_Optimización de movilidad y transporte 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12 Estrategia 7_Estado actual Verde urbano 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

121 

 

 

  

Anexo 13 Propuesta 7_ Densificación de verde urbano 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 14 Estratregia 8_Estado Actual Equipamientos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 15 Propuesta 8_Red de Equipamientos 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 16 Plan Masa Tena 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 17 Maquetación Urbana Ciudad de Tena 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 18 Maquetación Propuesta plan Masa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 19 Lectura específica del Lugar_Estado Actual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 20 Asolamiento y Vientos_Estado actual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 21 Topografia y Vegetación_Estado actual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 22 Implantación General_Estado Actual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 23 Planta Baja General_Estado Actual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 24 Levantamiento 3D_Estado actual 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 25 Organigrama Estructural IST Tena 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 26 Sistema Funcional_Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 27Programa Arquitectónico_Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 28 Intervención Bloques existentes_Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 29 Intervención Bloques existentes_Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 30 Estrategias de Diseño_Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 31 Memoria del Proyecto_Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 32 Levnatamiento 3D_Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 33 Render 1_Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 34 Render 2_Propuesta 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 35 Render 3_Propuestat 

Fuente: Elaboración propia. 
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