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E
la organización cual requiere un cen-
tro comunitario para realizar capacita-
ciones y programas de alfabetización en 
la ciudad de Durán y así poder colaborar 
con un sitio para el uso de la comunidad.

l tema de investigación surge 
de la solicitud de una insti-
tución no gubernamental lla-
mada Children International. 

   El propósito principal que se desea re-
alizar es mejorar la calidad de vida de las 
personas, por medio de un espacio que 
promulgue actividades sociales, de salud, 
de empoderamiento y de enriquecimiento 
educativo, en este caso en Durán debido a 
que se considera un punto lleno de carencias 
tanto en infraestructura, así como también 
en programas de participación ciudadana.

    La petición de desarrollar una propuesta 
arquitectónica fue realiza por la Directora 
de la Fundación, la Sra. Denisse Villacis por 
medio	de	una	carta	(anexo	#1),	se	dirigió	a	
la decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad de Especialidades
Espíritu Santo.

	 	 	Con	el	fin	de	 sugerir	 este	 tema	para	un	
trabajo de titulación que apoye a la causa 
y que permita dar una visualización a lo 
que se desea llegar para la comunidad. Para 
entender lo vendría a ser la investigación, 
un centro comunitario, también conocido 
como	centro	 social	 es	 una	 edificación	que	
funciona	para	unificar	y	hacer	partícipe	las	
acciones y decisiones de una población.

	 	 	 	Todo	esto	se	cumple	con	el	fin	de	inte-
grar a la comunidad y mejorar su forma de 
vida, permitiendo la interacción social  y la 
perspectiva de la comunidad desde cómo se 
proyectara la formación urbana del sector, a 
través de la intervención de espacios arqui-
tectónicos	con	superficies	abiertas,	transita-

   Otra característica importante, dentro 
de los aspectos físicos, es que este tipo de 
proyectos constan con áreas dinámicas que 
se adaptan a los requerimientos del grupo 
al que pertenece, son de caracter público y 
por lo general las actividades que realizan 
van de la mano con el control y adminis-
tración de los habitantes del sitio y así pod-
er apoyar a las diferentes agrupaciones que 
participan dentro de una comunidad. Den-
tro de los requerimientos de la organiación 
esta la de mantener asistencias regulatorias 
y el orden, necesario para cuidar el entorno 
(Anuel, 2014).

    Estas ideas que permiten comprender el 
uso	y	la	función	de	este	tipo	de	edificios,	se	
observó que en la provincia del Guayas es 
visible la poca importancia que se le da a 
este	tipo	de	edificaciones	y	la	razón	es	que	
en la misma solo existe un número limitado 
de estos inmuebles. 
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1. 1.    A N T E C E D E N T E S 

flexibles	 y	 dinámicas	 que	 conceden	 ex-
plorar y liberar al entorno de la comunidad 
de	edificaciones		(Martinez,	2015).

    Como función principal, las actividades 
que se desarrollan en estos espacios están 
relacionadas directamente con la educación 
de la comunidad y son especialmente de 
carácter formativo, artísticos, culturales, 
deportivos, inclusive de ayuda médica para 
los habitantes que lo requieran dentro del 
grupo que se interviene. (Escamilla, Scribd, 
2015).



     Solo en Durán con un territorio de expan-
sión de 59 km2 y una población de 235.769 
habitantes, actualmente cuenta con 3 cen-
tros comunales como parte del equipamien-
to urbano, los cuales abarcan un mínimo 
porcentaje de las necesidades de la po-
blación y cada uno se encuentra situado en 
edificaciones	de	tipo	residencial	que	fueron	
adecuadas para realizar las funciones de 
estas organizaciones sociales (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo, 2010).

  Estos centros improvisados son espa-
cios pequeños y no permiten abastecer las 
necesidades de la población de Durán, por 
lo que la fundación Children Internation-
al cuya extensión actualmente ubicada al 
norte de la ciudad de Guayaquil, decidió 
apoyar	 con	 la	 creación	 de	 una	 edificación	
de carácter comunal que permita desarrollo 
de programas relacionados al buen vivir.

    Sus raíces comenzaron a dar frutos des-
de su ciudad de origen y extendieron sus 
manos caritativas en varios países alrededor 
del mundo. Creciendo y posicionandose en 
10 paises que constan: Colombia, Ecua-
dor, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, 
Honduras, India, México, República Do-
minicana y Zambia (Children International 
- ¿Quiénes somos?, 2000).La idea partió de 
varias personas con el propósito de crear un 
proyecto que ayude y aporte a poblaciones 
de escasos recursos. 

    Children International es una fundación 
sin	 fines	 de	 lucro	 cuya	 primera	 sede	 está	
situada en la ciudad de Kansas en Los Esta-
dos Unidos, fundada en el año de 1936.

   Las primeras acciones realizadas por la 
fundación fue el proveer canastas alimen-
ticias a familias en Belén y Jerusalén, así 
como también construyeron un pequeño 
centro médico el cual estaba constituido de 
una sola habitación para tratar a las perso-
nas que lo necesitaran de forma emergente; 
todo esto se dió en su primer año (Children 
International - Historia, 2000).

    La función inicial del proyecto que tenía 
la organización, era socorrer a niños disca-
pacitados, mujeres que se encontraban vul-
nerables como viudas y huérfanos.

  La perspectiva fue cambiando con el 
paso del tiempo y actualmente tienen 
como misión erradicar la pobreza alre
dedor del mundo, comenzando con ayu-
da impartida a niños y jóvenes y asi con-
seguir mejorar la proyección que tienen 
en un futuro de sus vidas, y preparar-
los para desarrollar una mejor sociedad.
Pero:	¿Cómo	logran	este	fin?	Partiendo	de	
de actividades para niños y jóvenes durante 
sus periodos desde la escuela hasta el termi-
no de su etapa secundaria.

   Con el propósito de que sus proyectos 
se	 finalicen	 de	 forma	 exitosa	 realizan	 se-
guimientos desde el ámbito educativo, la 
mejora de sus valores, su autoestima, etc. 
Adicional a esto incorporan capacitaciones 
para grupos adultos, en el cual se les ayuda 
a que intervengan en un área laboral y así 
ganarse dignamente la vida y emprender en 
el aspecto profesional.

  La cifra actual de los niños que han 
acogido es de aproximadamente 54,800 
y sus edades varían desde los 3 años que 
se consideran en el grupo de los niños. 
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     El siguiente grupo que forman son niños desde los 13 que inicia su adolescencia y por último se llega a los jóvenes 
que tienen hasta los 24 años. Sus centros están situados en las ciudades de Guayaquil con mayor concentración de in-
scritos, y en Quito que por el momento cuentan con una sede compartida con la UNICEF (Children Internation-
al	 -	 Ecuador,	 2000).	 	 El	 deficit	 	 	 de	 centros	 comunitarios	 en	 el	 país	 para	 brindar	 ayuda	 social	 en	 pro	 del	 crecimiento	 person-
al y profesional de sus habitantes hace que se visualice en el terreno que dispone la fundación ubicado en la ciudad de Durán.

					Proyectos	de	este	tipo	plantean	el	beneficio	de	las	personas	ubicadas	en	el	sector	y	complementa	desde	el	punto	de	vista	urbano	al	
implemento de equipamientos necesarios para solventar la demanda actual de todos los inscritos al programa, consiguiendo dos propos-
itos adicionales a la propuesta por la fundación que son la reactivación de la zona y nueva imagen al sector, debido a que el terreno es un 
botadero municipal al cual no se le ha dado el respectivo cuidado y ha generado un aspecto poco agradable en la zona.
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1. 2.     D E S C R I P C I ÓN   D E L   P R O B L E M A

n la actualidad, la ciudad de 
Durán	 tiene	 un	 déficit	 en	 la	
cantidad	 de	 edificaciones	 que	
ofrezcan este tipo de servicios

   Por otra parte, la apertura de áreas para re-
alizar este tipo de centros es mínima y existe 
una falta de interés en el tema, esto fue per-
ceptible al momento de realizar recorridos 
a	varios	 sectores	de	Durán	y	se	pudo	afir-
mar la existencia de un número limitado de 
estos espacios que por lo general se sitúan 
en	pequeñas	edificaciones	y	no	permiten	el	
desarrollo de las actividades necesarias para 
unificar	a	la	comunidad.
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E
   Según el sitio web (Sistema Nacional de 
Informes INEC, 2010), solo existen tres y 
su porcentaje según la relación con sus in-
dicadores económicos es de un 0.5% en es-
tablecimientos y un 2.3% en el personal que 
ocupa, es una cifra muy baja para cubrir la 
demanda poblacional que existe en la ciu-
dad.

destinados brindar la ayuda y bienestar de 
la comunidad. 

  Actualmente el municipio ofrece programas de ayuda y actividades sociales a  
quienes lo necesiten. Pero ésta se presenta en sitios improvisados los cuales provocan 
caos en el medio, por el simple hecho de no abastecen a toda la población y como re-
sultado	 se	 observa	 el	 déficit	 de	 centros	 para	 actividades	 de	 servicios	 a	 la	 comunidad	
que  retrocede el desarrollo de la población (Municipalidad del Cantón Durán, 2014).

    Otra problemátic  que se presenta en el entorno de la ciudad de Durán es que, gracias a 
su crecimiento poblacional acelerado, se generó una gran cantidad de asentamientos de-
sorganizados que llevaron a disminuir radicalmente el área verde de la ciudad provocando 
un plano urbano bastante árido de un 3,35 m2 por habitante, el cual no cumple con las 
recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que determinan de 10 a 
15 m2 de áreas verdes por habitante (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015).

Ilustración	1:	Gráfico	de	Barras	del	Censo	Económico	2010	de	la	ciudad	de	Durán
Fuente: INEC Censo económico 2010
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   Las consecuencias que provoca el no 
abastecer de áreas verdes a la ciudad, es que 
no permite el desarrollo recreacional en los 
sectores dentro de la ciudad y provoca que 
la población migre a otros puntos como a 
la ciudad de Guayaquil para satisfacer sus 
necesidades de goce y recreación.

    Por otro lado, la fundación enfrenta una 
problemática interna de no contar con una 
edificación	necesaria	para	el	número	de	chi-
cos que participan en los programas y para 
los nuevos miembros que desean formar 
parte de las capacitaciones que se brindan.

     Debido a estos factores anteriormente mencionados que afectan a la población de la ciu-
dad de Durán, la Fundación Children International decidió ubicar una sede en la ciudad ya 
mencionada, para aportar en el crecimiento y unión de las comunidades que la representan 
(El Universo, 2012).

    Otro punto que se presentó como una 
problemática es que la ciudadanía no tiene 
conocimiento de los usos y las actividades 
que	este	tipo	de	edificaciones	puede	ofrecer,	
por	lo	que	las	necesidades	no	se	definieron	
con certeza y mas bien se fueron plantean-
do en el desarrollo de la investigación, por 
medio de casos análogos para así obtener 
un programa de necesidades y los espacios 
útiles para que lacomunidad cuente con el 
equipamiento adecuado.

    Se propone el diseño arquitectónico del centro comunitario con áreas verdes y recrea-
cionales,	de	tal	forma	que	contribuya	a	revitalizar	y	unificar	el	sector	con	el	resto	de	su	
entorno y así resolver los problemas que presenta.

    Para poder obtener los resultados y cubrir con las necesidades de la comunidad se 
necesita	realizar	un	planteamiento	a	través	de	investigación	bibliográfica,	análisis	de	casos	
análogos, observación, entrevista y encuestas de las que se obtendrá información que 
ayude a la institución a lograr que niños y jóvenes alcancen sus metas  (Children Interna-
tional - Impacto de los Centros Comunitarios, s.f.).

    Por parte de la arquitectura se puedan encontrar soluciones viables para que el diseño 
responda con espacios funcionales y las necesidades de los usuarios.

CONCLUSIONES



1. 3.    J U S T I F I C A C I O N   D E L   T R A B A J O

partir de múltiples factores 
como el crecimiento desor-
denado en el sector urba-
no de la ciudad de Durán, deA

asentamientos extensos, falta de equi-
pamiento urbano y de la carencia de áreas 
verdes; convirtió a Durán en una ciudad 
llena	 de	 déficit	 para	 la	 mejora	 de	 la	 cali-
dad de vida de sus habitantes (Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015).

    De las problemáticas estudiadas en el sec-
tor,	 se	 justifica	 la	 concepción	 de	 una	 pro-
puesta arquitectónica, en este caso un centro 
comunitario	que	permita	servir,	unificar	los	
aspectos sociales y urbanos del sector como 
por ejemplo la integración de la comuni-
dad, la ampliación de espacios verdes rec-
reacionales en la ciudad, todo esto logrado 
a	 traves	de	una	edificación	que	contemple	
las diversas funciones mencionadas para el 
bienestar de la comunidad.

     Según el documento del sitio web “Diseño Centro Cultural Eloy Alfaro Durán” (Ortega, 
2017; Tesis de Grado Universidad Católica Santiago de Guayaquil). Las carencias que se 
presentan en la Ciudad van desde:

•	 Insuficiencia	de	equipamientos	de	educación	técnica,	vocacional	como	aulas,	y		
 talleres. 

•	 Falta	de	áreas	para	desarrollar	cultura	como	teatro,	auditorio,	casa	de	cultura,		
 escuela integral de arte. 

•	 	Ausencia	drástica	de	espacios	armónicos	de	recreación	como,	parque	urbano,		
 plaza, área verde.

•	 	Limitantes	en	equipamientos	de	administración	(seguridad)	como	puesto	de	
 auxilio inmediato o unidad de vigilancia comunitaria.

    Los puntos mencionados dan como resultado un problema Urbano-Social-Ambiental, 
por ende, no permite el desarrollo a la comunidad y más que nada es demandado por la 
población según la investigación realizada en el predio.

					Es	por	eso	la	necesidad	de	establecer	edificaciones	relacionadas	al	servicio	que	permi-
tan la unión de una población, además de la participación y el interés de las personas en el 
medio en el que se encuentran.
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					Una	edificación	con	carácter	de	ayuda	so-
cial y de participación en la comunidad, es 
un medio para educar a la sociedad, por de-
cirlo así es un regenerador urbano en cual-
quier lugar en donde se sitúe. Además, es 
un promotor en el crecimiento del bienestar, 
en el buen vivir de todos los que interven-
gan por medio de proyectos relacionados a 
la erradicación de la pobreza y mejorar la 
calidad de vida de la población.

					En	sí,	un	centro	comunitario	es	una	edifi-
cación	que	no	solo	beneficia	el	crecimiento	
e integración de la ciudad de Durán, sino 
que también permitirá satisfacer en dif-
erentes puntos las necesidades de la po-
blación como la implementación de espa-
cios verdes, espacios de integración general 
y la integración de la comunidad.

Todo esto se relaciona a conceptos y crite-
rios basados en el buen vivir, el cual se de-
fine	de	la	siguiente	forma:	“El	buen	vivir	se	
basa en tomar la perspectiva del mundo y 
enfocarla en el ser humano, en forma de su 
medio natural y social.”

    Es la complacencia de las necesidades, la adquisición de una calidad de vida y muerte 
digna, el valorar de amar y ser amado, en un medio saludable de tranquilidad y equilibrio 
con todo lo que los rodea, es decir que se medita las acciones de libertad, oportunidad, ca-
pacidad	y	potencia	de	las	personas	para	que	estos	sean	mejorados	y	se	beneficien	junto	con	
ellos a la sociedad, territorios y diferentes grupos colectivos  (Ministerio de Educación, 
2009).

   El diseño arquitectónico a realizarse cubrirá las necesidades deseadas tanto por la fun-
dación, así como por la comunidad de Durán y tendrá el propósito principal de servir a 
todos y apoyar las actividades comunales del sector.

    Por último, el proyecto  permitirá visualizar cómo crecer en base a objetivos de vida y 
así crear una sociedad mejor partiendo del bienestar individual al colectivo.

19



ILUSTRACION 2: ESTACIÓN DE TREN DE DURÁN
FUENTE: FORO ECUADOR EC



1. 4.    O B J E T I V O   G E N E R A L

						Diseñar	un	centro	comunitario,	dinámico,	armónico	y	flexible	acorde	a	las	necesidades	que	el	sector	tiene,	enfocándose	en	el	programa	
de actividades que la fundación Children International comparte con la comunidad.

1. 5.    O B J E T I V OS ESPECÍFICOS

1. Analizar conceptos sustentables que contribuyan al diseño de las áreas en función a las actividades que se van a realizar.

2.	Definir	espacios	abiertos	con	vegetación	que	cumplan	con	el	propósito	de	integrar	a	la	comunidad.

3. Diseñar ambientes amigables y con carácter productivo para el desarrollo de las capacitaciones que imparte el centro comunitario.
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su respectiva educación e interés ante todos 
los miembros que lo representan, es decir la 
comunidad.

n centro comunitario es una 
edificación	 cuya	 función	
principal es producir un cam-
bio positivo a la sociedad con

2. 1.    MARCO CONCEPTUAL

U
2.1.1.CENTRO COMUNITARIO 

Ilustración 3: Diagrama Multifuncional
Fuente: Google Pinterest

    A partir de la integración y el conocimien-
to de las necesidades del sector un centro co-
munitario permite impartir varios temas que 
van ligados a procesos sociales, económi-
cos y políticos (Escamilla, Scribd, 2015). El 
origen de los denominados centros comuni-
tarios corresponde a un plan organizado en 
los sectores populares que responden a in-
convenientes o preocupaciones que se dan 
en la comunidad y que se resuelven a través 
de debates con todos los miembros de estos 
sectores,	los	beneficios	que	aportan	es	que	
se genera	un	flujo	constante	de	actividades	
con temas relacionados a la cultura, edu-
cación, temas de carácter social, médicos y 
deportivos.

   Por la gran cantidad de espacios que in-
tervienen este equipamiento una de los 
principales requisitos es que deben de con-
tar	 espacios	 flexibles,	 de	 fácil	 ampliación	
y cómodos para los usuarios, es decir el 
tamaño de las áreas que pueden involu-
crarse es variable. Todas estas dependen de 
la demanda que tiene el sitio y organización 
se da a partir de la misma comunidad, que 
que acoplan en base a sus necesidades y pe-
ticiones de los usarios, formando un ciclo 
continuo de bienestar para todos.(Burga, 
2016). Lo propicio es mejorar el ambito so-
cial como esta detallado en la ilustración 2 
del diagrama multifuncional, en el cual las 
necesidades se interelacionan entre si

   Sus funciones enfatizan directamente en 
mejorar ámbitos que proponen bienestar en 
la vida de los que se involucren en él. Un 
centro comunitario tiene que estar apto para 
dirigirse a múltiples especialidades a las 
que se desea trabajar; que segun el análisis 
tipólogico realizado en 3 de los ejemplos 
constan de espacios públicos, áreas recrea-
cionales como canchas, parques, juegos de 
niños, camineras y puntos verdes.

     Los espacios que forman parte de la 
composición espacial intervienen módulos 
de información, cafetería, comedor comu-
nal, auditorios y salas de exposiciones; para 
ámbitos educativos los centros comunitar-
ios deben tener bibliotecas, aulas y salas 
informáticas, todas estas dispuestas para 
capacitaciones, tutorías e investigaciones 
varias. Por último existen las áreas adminis-
trativas	con	sus	respectivos	espacios	de	ofi-
cinas, control de personal, cuarto de máqui-
nas, etc. (Burga, 2016).

     En conclusión, un centro comunitario es 
una herramienta de apoyo a las sociedades 
mejorando la calidad de vida de las perso-
nas atraves del aprendizaje continuo.
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2.1.2. EDUCACION SOCIAL

    Es un estudio dirigido principalmente a la 
pedagogía, pero funciona para todo el públi-
co en general. “Se basa en la participación 
social para conseguir equilibrio, armonía, 
unión y en la educación de individuos en 
todo tipo de aspecto y así llegar a concretar 
una madurez social, relaciones humanas y 
la preparación de las personas a vivir en so-
ciedad” (Serrano, 2015).

  El concepto también abarca especiali-
dades como educación cívica y la política 
debido a que genera una conciencia o un 
pensamiento directo a las relacionadas que 
solidifican	a	la	comunidad	y	a	los	comporta-
mientos que surgen de ellos. Por parte de la 
política se genera un orden que se propone 
a completar metas de gran y corta amplitud 
para la resolución de problemas y mejorías 
en el entorno (Ministerio de Educacion y 
Ciencia, 2005).

humanos e impartiendo valores morales que 
generan la empatía y solidaridad para todos;  
además la educación desempeña un papel 
importante en la formación pedagógica de 
los niños y jóvenes, que son el futuro de 
toda sociedad (Ministerio de Educación y 
Ciencias - Educación Social, 2005). La ed-
ucación aporta al crecimiento del individuo, 
en su formación hacia su ambito laboral y 
su desarrollo en la sociedad. 

   Finalmente la educación social cumple 
con la tarea de formar a la comunidad a vivir 
equitativamente respaldando los derechos

2.1.3. COMUNIDAD
  Según investigaciones enfocadas en el 
desarrollo de la sociedad, concuerdan que 
la comunidad es el grupo de personas que 
habitan unos con otros en un área deter-
minada, que juntos participan y trabajan 
para conseguir objetivos similares estan-
do directamente relacionados con factores 
colectivos por ejemplo una necesidad de 
bienestar, salud, educación, seguridad, ocio, 
recreación, entre otros.

  El grupo “comunidad” coooperan de 
manera simultánea en trabajos de carácter 
social y cultural  que puede aportar en as-

pectos	geográficos,	 arquitectónicos,	 jurídi-
cos, económicos, políticos o sociológicos 
(Luna, 2002)

Ilustración 4: Comunidad 
Fuente: Google Imágenes

     Por otra parte, este concepto tiene como 
propósito defender la opinión de todos sus 
miembros y que estos aporten con sus habi-
lidades para realizar un trabajo en conjunto, 
con	el	fin	de	que	la	comunidad	se	solidifique	
y	 beneficie	 equitativamente	 a	 todos	 (Wal-
let, 2017). es decir la colectividad trabaja a 
traves de la organización creada como uni-
dad por el bien común.
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2.1.4. INTEGRACIÓN

     La integración es la acción y efecto de  in-
tegrar o integrarse a algo, proviene del latín 
integration y constituye completar un todo 
con las partes que hacían falta ya sea obje-
to o persona. Es un fenómeno que sucede 
cuando un grupo de individuo unen a algui-
en que se encuentra por fuera sin importar 
sus características y diferencias. (Concepto 
Definición,	2016)

   Se puede tratar el vocablo “integración 
social” como un método de satisfacer la de-
manda o alguna necesidad, utilizando como 
protagonista a los participantes de un grupo 
con	el	fin	de	que	exista	una	relación	entre	
ellos, todo esto mediante temas en común 
como las normas, valores, bienes y servi-
cios (Sierra, 2017).

				La	finalidad	de	la	integración	es	que	to-
dos los miembros que participen de estas 
acciones, gocen equitativamente de las con-
exiones que se generan y que a su vez dejen 
atrás prejuicios, miedos, temores o dudas 
que afectan al crecimiento de todos estos 
sumandos	(Concepto	Definición,	2016).

2.1.5. CAPACITACIÓN

    Es una serie de procedimientos que ayuda a todo individuo a adquirir nuevos cono-
cimientos	de	forma	correcta,	con	la	capacidad	de	aportar	o	modificar	las	aptitudes	de	una	
persona y de la institución a la que pertenece.  Funciona como una herramienta que ayuda 
a la colaboración de las falencias de quien participa en estos procesos. La capacitación 
elige un desperfecto y resuelve la misma a partir de compartir conocimientos o métodos 
haciendo que se generen nuevas responsabilidades en la toma de decisiones de individuo 
(Jaureguiberry)

Metas de Capacitación
Impulsar el desarrollo de las personas involucradas y por consiguiente de la asocia-
ción o empresa.

1

Otorgar conocimientos relacionados a la mejora de las actividades que se realizan en 
la parte laboral.

2

Reducir los inconvenientes o imprevistos en el trabajo.3

Aportar en la mejoría de la productividad, calidad y competitividad en la empresa.4

Tabla 1. Tabla de las Metas que comprende una capacitación, obtenida en el sitio web (Delegación 
Federal del trabajo en el estado de Guanajuato).

    La tabla detalla los planes que el dirigente del programa tiene que estudiar, en base al 
público	especifico	que	participe”	(Delegación	Federal	del	trabajo	en	el	estado	de	Guana-
juato).
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2.1.6. CALIDAD DE VIDA

    Es un término que se encuentra ligado a 
diferentes factores en los que pueden invo-
lucrarse	temas	políticos,	filosóficos	y	hasta	
aspectos relacionados a salud. Cuando se 
trata de este tema, por lo general se busca 
medir y determinar los niveles de las condi-
ciones de vida y enfocarlos al bienestar so-
cial o comunitario, desde puntos de vista 
individuales o grupales (Ávila, 2013).

    La calidad de vida tiene como princi-
pal sustento dar bienestar siendo un dere-
cho humano. Se consideran cinco dominios 
principales:
 - Bienestar Físico: relacionado a la salud y 
la seguridad de la misma.
 - Bienestar Material: determina el poder 
adquisitivo, desde las necesidades básicas y 
hasta alcanzar posesiones como vivienda, 
transportes, etc. 
 - Bienestar Social: se basa en las relaciones 
interpersonales con todos los que lo rodean.
 - Desarrollo y Actividad: Acciones venta-
josas y productivas que se dan en el medio 
de estudio.

2.1.7. BUEN VIVIR
   El buen vivir o también sugerido como 
vivir bien, es un sinónimo al tema del de-
sarrollo de un entorno, proyectándose a una 
existencia digna con los principios de res-
peto a la vida y la naturaleza que nos rodea.

   Para la formación de este concepto, la 
naturaleza no es un medio, sino un factor 
importante que se lo considera como sujeto 
directo de un todo y que por lo general.

				Su	definición	nace	del	quechua	“Sumak	
Kawsay” usada por los pueblos indigenas 
para describir una vida en plenitud, paz y 
balance con todo ser existente en el medio 
y	 su	finalidad	es	 romper	con	 todo	 sistema	
actual de explotación hacia la naturaleza 
debido a la crisis económicas y a la falta de 
derechos que las personas padecen. (Filo-
sofía del buen vivir, s.f.).

2.1.8. POBREZA
    El Diccionario Enciclopedico Univer-
sal “AULA” describe la pobreza como la 
carencia de lo necesario para el sustento de 
la vida. Este concepto va unido a la carencia 
de lo material.

Bienestar Emocional: Evaluando y cono-
ciendo la autoestima. 
(Fernandez, Fernandez, & Rojo, 2005)”.

     Este factor se vincula con el resto de su-
jetos como todos los seres vivientes de una 
comunidad (Siemenpuu, 2011).

    En un nivel social y económico se delimi-
ta por la escasez ante el cumplimiento de las 
necesidades, por esto la palabra se encuen-
tra directamente arraigada a la terminologìa 
de pobreza. Si se analiza esta concepción  
existen factores como las  limitaciones, pri-
vaciones, desigualdad social, etc.que gener-
an cambios constantes en las vidas de las 
personas y que no permiten el desarrollo de 
la sociedad, trayendo una serie de daños al 
sistema de equilibrio al que se pretende lle-
gar (Spicker, 2009).
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ste concepto que sirve como 
herramienta para el estudio y 
planteamiento de estrategias 
que solucionan una serie de

2. 2.    NUEVOS CONCEPTOS

E
2.2.1.REGENERACIÒN URBANA 

problemáticas con relación al deterioro del 
entorno urbano, las cuales parten de circun-
stancias	generales	a	puntos	específicos.

  Como por ejemplo factores sociales, 
económicos, conceptuales, etc. La forma de 
intervenir es la rehabilitación, renovación y 
mejorar cada uno de los aspectos que afec-
tan un sector, para aplicar vitalidad y dina-
mismo. Es la forma más inteligente de de-
sarrollar una trama urbana que actúe como 
arquitectura sostenible y de forma inclusiva 
en	la	sociedad,	con	la	finalidad	de	mejorar	
la calidad de vida de los habitantes del sitio 
(Toro, 2013).

	 	 	 	 	 La	 grá	 fica	 muestra	 una	 conceptual-
ización de los equipamientos dentro de una 
escala de ciudad. el factor humano es una 
predominante en la elección de elementos a 
ser incorporados.

Ilustración 5: Regeneración urbana en Curundú. 
Propuestas	finalistas	del	BID	Urban	Lab	2015	
(Fuente de Universidad de Panamá.)

2.2.2.EQUIPAMIENTO URBANO 
     El equipamiento es uno de los puntos 
más importantes para establecer un biene-
star social en la vida de los individuos de un 
sitio	específico.	El	equipamiento	urbano	es	
más	que	edificaciones	o	espacios,	son	ele-
mentos los cuales se enfocan en servir ante 
las necesidades de las personas y les per-
mite establecer actividades positivas y pro-
ductivas en una comunidad (Huancavelico, 
2016).

   Estas infraestructuras pueden llegar a ser 
no solo importantes para cubrir necesidades 
sino que tambien marcan hitos referenciales 
dentro de la escala de las ciudades. 

     El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano	 (SNEU)	 clasifica	 al	 equipamiento	
urbano en 12 subsistemas los cuales son: 
educación, cultura, salud, asistencia social
comercio, abasto, comunicación, trans-
porte, recreación, deporte, administración 
y servicios urbanos. Cada uno se subdivide 
en elementos como parques, bibliotecas, 
canchas, hospitales, escuelas, entre otros. 
CONURBA, 2015).

Ilustración 6:  Galería de la Cebra Architects
Fuente: Archdaily
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omo referente importante en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las 
personas, tomo como la Cons tución del Ecuador como un respaldo del marco 
legal	de	la	investigación,	la	cual	aporta	con	los	siguientes	artículos	la	justifi-
cación de un Centro Comunitario como una herramienta para mejorar la ciu-
dad de Durán y cubrir una parte de las necesidades que tienen sus pobladores.

2. 3.    MARCO LEGAL

C
2.3.1.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Título I - De los Principios Fundamentales

Tabla 2. Tabla con los deberes de los Principios Fundamentales de la Asamblea Nacional del 2008

Deberes Primordiales del Estado.

Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.1
Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de 
mujeres y hombres, y la seguridad social.

2

Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente.3

Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y 
equitativo	en	beneficio	colectivo.

4

Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus 
habitantes.

5

Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de 
corrupción

6

Título II, Derechos: Capitulo II Sección Sexta - Habitad y Vivienda
“Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivi-
enda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica (Asam-
blea Nacional, 2008).”

“Art. 31.- Las personas tienen derecho al 
disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 
públicos, bajo los principios de sustentabil-
idad, justicia social, respeto a las diferentes 
culturas urbanas y equilibrio entre lo urba-
no y lo rural. El ejercicio del derecho a la 
ciudad se basa en la gestión democrática de 
ésta, en la función social y ambiental de la 
propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio 
pleno de la ciudadanía (Asamblea Nacion-
al, 2008).”

Título VII, Régimen del Buen Vivir - Sec-
ción Cuarta: Habitat y Vivienda
“Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles 
de gobierno, garantizará el derecho al hábi-
tat y a la vivienda digna, para lo cual:

1. Generará la información necesaria 
para el diseño de estrategias y programas 
que comprendan las relaciones entre vivien-
da, servicios, espacio y transporte públicos, 
equipamiento y gestión del suelo urbano.
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4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de 
albergues, espacios públicos y áreas verdes, 
y promoverá el alquiler en régimen especial 
(Nacional A. , 2008).”

2.3.2.  PLAN NACIONAL DEL BUEN 
VIVIR.
     Como punto principal en atención a la 
mejora en la calidad de vida de una po-
blación en base a la felicidad y a la perma-
nencia de valores como equidad, inclusión, 
solidaridad, entre otros. Se considera al pro-
grama impartido por el gobierno en el año 
2013, El Plan del Buen Vivir, para tomar 
objetivos	que	defienden	y	ponderan	la	 im-
portancia del desarrollo de una comunidad:

hacia la igualdad plena en la diversidad, 
sin exclusión, para lograr una vida digna, 
con acceso a salud, educación, protección 
social, atención especializada y protección 
especial.

      Objetivo #21

   “El reconocimiento igualitario de los 
derechos de todos los individuos implica la 
consolidación de políticas de igualdad que 
eviten la exclusión y fomenten la conviven-
cia social y política. El desafío es avanzar

1Objetivo #2: Auspiciar	la	igualdad,	la	cohesión,	la	inclusión	y	la	equidad	social	y	territorial	en	la	diversidad	(Nacional	C.	,	Objetivo	#2	-	Auspiciar	la	igualdad,	la	cohesión,	la	
inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, 2013).
2Objetivo #4: Fortalecer	las	capacidades	y	potencialidades	de	la	ciudadanía	(Nacional	C.	,	Objetivo	#4	-	Fortalecer	las	capacidades	y	potencialidades	de	la	ciudadanía,	2013).”
3Objetivo # 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad (Nacional C. , Objetivo 
#5	-	Construir	espacios	de	encuentro	comun	y	fortalecer	la	identidad	nacional,	la	identidades	diversas,	la	plurinacionalidad	y	la	intercultiralidad,	2013).”
4 Objetivo #7: Garantizar	los	derechos	de	la	naturaleza	y	promover	la	sostenibilidad	ambiental	territorial	y	global	(Nacional	C.	,	Objetivo	#7	-	Garantizar	los	derechos	de	la	natu-
raleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global., 2013)”.

Objetivo #42 

“El conocimiento se fortalece a lo largo de 
la vida, desde el nacimiento, con la cotidi-
anidad y con la educación formal y no for-
mal. El talento humano también se nutre 
de los saberes existentes, del vivir diario, 
de la indagación y de la retroalimentación 
constante de conocimientos. Educar en este 
modelo se convierte en un diálogo constan-
te, en el cual aprender y enseñar son prácti-
cas continuas para los actores sociales. Hay 
que tomar en cuenta no solo la calidad del 
profesor y del estudiante, sino también la 
calidad de la sociedad.

Objetivo #53

“El espacio público (físico, mediático y 
simbólico), conformado con claros estímu-
los a la participación, la interlocución, la 
deliberación, el respeto y la expresión di-
versa, es el sitio en el que se puede constru-
ir una cultura de convivencia democrática, 
intercultural y creativa entre sujetos libres 
que se reconocen y respetan recíprocamente 
como iguales.

Objetivo #74

Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad ambiental terri-
torail y global. “La política pública ambi-
ental impulsa la conservación, la valoración 
y el uso sustentable del patrimonio natu-
ral, de los servicios eco-sistémicos y de 
la biodiversidad. Para ello es necesario el 
establecimiento de garantías, normativas, 
estandares y procedimientos de protección

29



y sanción efectivos al cumplimiento de los 
derechos de la naturaleza. También hay que 
reforzar las intervenciones de gestión am-
biental en los territorios, incrementando la 
eficiencia	y	eficacia	en	el	manejo	y	 la	ad-
ministración del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) y la recuperación de los 
ecosistemas.

2.3.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA.

Capitulo II - Derechos de Supervivencia.
Art. 32.- Derecho a un medio ambiente 
sano: “Todo los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de con-
taminación, que garantice su salud, seguri-
dad alimentaria y desarrollo integral. El Go-
bierno Central y los gobiernos seccionales 
establecerán políticas claras y precisas para 
la conservación del medio ambiente y el 
ecosistema (Función Judicial, 2017).”

Art. 38.- Objetivos de los programas de 
educación: “La educación básica y media 
asegurarán los conocimientos, valores y ac-
titudes indispensables para: (Función Judi-
cial, 2017).”

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes 
y la capacidad mental y física del niño, niña 
y adolescente hasta su máximo potencial, 
en un entorno lúdico y afectivo.
b) Promover y practicar la paz, el respeto 
a los derechos humanos y libertades fun-
damentales, la no discriminación, la toler-
ancia, la valoración de las diversidades, la 
participación, el diálogo, la autonomía y la 
cooperación.
c) Ejercitar, defender, promover y difundir 
los derechos de la niñez y adolescencia.
d) Prepararlo para ejercer una ciudada-
nía responsable, en una sociedad libre, 
democrática y solidaria.
 e) Orientarlo sobre la función y responsab-
ilidad de la familia, la equidad de sus rela-
ciones internas, la paternidad y maternidad 
responsable y la conservación de la salud.
f)  Fortalecer el respeto a sus progenitores 
y maestros, a su propia identidad cultural, 
su idioma, sus valores, a los valores nacio-
nales y a los de otros pueblos y culturas.
 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, 
crítico y creativo.
 h) La capacitación para un trabajo produc-
tivo y para el manejo de conocimientos

científicos	y	técnicos.
i) El respeto al medio ambiente (Función 
Judicial, 2017).”

2.3.4. NORMAS CONSTRUCTIVAS.
“Ordenanzas Mínimas para el Diseño Urba-
no y Arquitectónico y para el Procedimien-
to.”
Capitulo IV - Normas Mínimas para los 
Diseños Urbanísticos y Arquitectónicos 
(De Los Usos Del Suelo).

“Art. 14.- Los Proyectos de los Programas 
Especiales de Viviendas incluirán los sigui-
entes usos del suelo:

Servicios Comunales.- El uso comunal 
comprenderá las Áreas cubiertas o abiertas 
destinadas a educación, salud, mercados, 
comunicaciones y policía. 

Áreas Verdes y Recreativas.- Este uso 
comprenderá parques, áreas deportivas, 
paseos y todas aquellas áreas abiertas desti-
nadas a uso recreacional  (M.I. Municipali-
dad de Guayaquil, 1986).”
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“Art. 15.- Los porcentajes de usos del sue-
lo admitidos, son los siguientes:

2. 4.    MARCO NORMATIVO
     Parte de la información que se atiende en 
un plan de desarrollo de diseño arquitectóni-
co, trata de explicar los debidos parámetros 
de construcción que se deben seguir al mo-
mento de realizar una propuesta.

   Y ser lo más explicativo posible para que 
todas las personas que visualicen la investi-
gación, comprendan de lo que se está tratan-
do.	En	 este	 caso,	 por	medio	de	gráficos	y	
medidas se proyectará la información per-
tinente para el caso de estudio corespondi-
ente a la elaboración del centro comunitario

   El equipamiento estará destinado a niños, adolescentes y jóvenes con enfoque a las 
capacitaciones de la fundación Children International. En sí, se explicarán áreas determi-
nadas con temas enfocados en el correcto manejo de diseño con respecto a medidas y pro-
porciones, además de tratar parámetros de circulación y normas para espacios destinados 
a personas discapacitadas.

Área Cedida al Municipio.- Mínimo 
12%, debiendo destinarse de este porcenta-
je al menos 8 % para espacios verdes con 
superficies	de	acuerdo	a	los	núcleos	de	ser-
vicio y que en ningún caso serán inferior a 
los 800 M2. El 4% restante será destinado 
a servicios comunitarios de acuerdo a lo 
que disponga la tabla adjunta(M.I. Munici-
palidad de Guayaquil, 1986).”

2.4.1. VÍAS DE ACCESO Y PARQUEOS
Para	desarrollar	una	trama	de	accesos	a	una	edificación,	esta	obligatoriamente	cumple	
con varios componentes como:

Elementos Características
Con respecto a este elemento, tener como acceso utilizable una medida mínima en 
ancho de 1,20 metros, es decir que esta medida es para transitar, el resto de la acera 
será utilizado para colocar rampas, mobiliario urbano, luminarias y vegetación.
Un detalle importante es que se tiene que tomar en cuenta unos 0,45 cm para algún 
cerramiento y 0,15 cm para delimitar la línea de fábrica.

Acera

La medida de un ancho autorizado con respecto a la circulación de un vehículo es 
de 3,65 metros; en este metraje se considera el vehículo, así como también un espa-
cio de ambos lados para poder tener una adecuada separación con respecto a otros 
elementos.

Carriles

Por lo general un estacionamiento tiene un espacio de 2,00 metros con relación al 
ancho para vías con una circulación menor a 50 km/hora y para una vía con mayor 
velocidad, el metraje adecuado de un estacionamiento es de 2,40 o 2,50 metros.
Para el diseño de los parqueos, estos pueden tener los siguientes ángulos: 45°, 60° o 
90° y no son permitidos en vías angostas por el colapso del tránsito.

Estacionamiento
Carril de esta-
cionamiento 
transversal o en 
batería.

Este es un elemento separador que da un orden a la circulación de los carros, el cual 
debe tener un ancho mínimo de 1,20 metros para la colocación de equipamiento 
urbano, pero también puede ser de 3,00 metros en usos mixtos como vegetación con 
caminaría.

Parterre

Tabla 3: Tabla de contenido de elementos de vías de accesos y parqueos con respecto a su ámbito 
normativo, obtenidos del sitio web (Revista ARCHYS, 2012).
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Ilustración 7: Medidas de Estacionamientos.
Fuente: Pagina web mapohouse.com

2.4.2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Uno de los elementos más representativos para las personas discapacitadas 
es la silla de ruedas que es un medio de cercanía para tener una relación con 
el entorno.
Existen	especificaciones	importantes	cuando	se	necesita	adquirir	una	silla	
de ruedas que por lo general dependen de la patología que tiene la persona, 
el grado de discapacidad y la terapia que necesita y estos puntos son impor-
tantes puesto a que esta silla responde a las determinadas necesidades del 
paciente (F. Pascual Gomez, 2018). 

Se toma en consideración este elemento puesto a que es el medio de tra-
sporte de una persona discapacitada, en donde a las dimensiones que tiene 
son importantes para concebir los espacios.

Ilustración 8: Medidas de una Silla de ruedas
Fuente: Dimensiones Humanas de Julius Panero pág. 51.
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     Para los recorridos horizontales, una silla de ruedas necesita una fácil movilidad 
sin obstrucciones y es por eso que se le debe dar gran importancia al ancho de las vías 
peatonales, así como también al espacio de giro y a la altura a la que debe acceder entre 
niveles	en	una	edificación.

RADIOS DE GIRO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.

Ilustración 9: Espacio que ocupa una silla de rueda 
al movilizarse. Fuente: Dimensiones Humanas de 
Julius Panero pág. 51.

     Con relación al ancho en vías, esto tiene relación con la intensidad de transito de la 
misma y sus condicionantes para ser apropiadas es que tengan precaución de no cru-
zarse, es decir de no obstruir la circulación o ser angostas para varios usuarios, por lo 
general el mínimo es 90 cm como lo muestra la siguiente imagen y ahí va aumentando 
dependiendo de los espacios a realizar (Servicio de Información de Discapacitados, 
2004).

usuario con relación a su entorno (Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 
de Perú). Por otra parte, también es de gran importancia el movimiento vertical que las 
personas en sillas de ruedas realizan, ya sea por sus propios medios o con ayuda de al-
guien	para	poder	ascender	a	diferentes	niveles	en	una	edificación,	y	para	eso	se	utilizan	
las rampas como el elemento que permite desarrollar el movimiento vertical.

SIMBOLOGIA

RADIO DE GIRO EN EL BLOQUEO 
DE UNA RUEDA  GIRO DE LA OTRA 
PIVOTANO SOBRE LA PRIMERA.

RADIO DE GIRO BASADO EN 
RUEDAS MÓVILES EN DIREC-
CIONES OPUESTAS Y PIVOTAN-
DO ALREDEDOR DEL CENTRO.

    Con relación al radio de giro la medida esta-
blecida es de 1,50 x 1,50 metros. Las cuales 
permiten un perfecto desenvolvimiento del

Anchos mínimos para 
circulación en pasillos.

Ilustración 10: Accesibilidad para una silla de ruedas 
Fuente: Servicio de Información de Discapacidad.
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general el mínimo es 90 cm como lo muestra la siguiente imagen y ahí va aumentando 
dependiendo de los espacios a realizar (Servicio de Información de Discapacitados, 2004).

Anchos mínimos para 
circulación en pasillos.

Medidas para ingreso 
en puertas con relación 
al cambio de dirección.

Ilustración 11: Circulación para una silla de ruedas
Fuente: Servicio de Información de Discapacidad.

     Las rampas deben estar regidas bajo nor-
mas como el ancho el cual se pudo obser-
var en la ilustración anterior que la medida 
mínima es de 90 cm para poder transitar y 
con relación al otro punto importante que 
es la pendiente, la cual debe tener un ángu-
lo máximo de 150/175 (Servicio de Infor-
mación de Discapacitados, 2004)

     Otro tipo de desplazamiento para una 
silla	de	ruedas	en	una	edificación	con	varios	
niveles, es con el uso de elevadores, cuyo 
ancho mínimo varia entre de 1,20 metros 
y una profundidad de 1,40 metros en edi-
ficaciones	 públicas	 según	 el	 sitio	web	 del	
(Ministerio de vivienda, construcción y sa-
neamiento de Perú).
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ILUSTRACION 12: Foto aerea de la ciudad de  Durán.
FUENTE: Gobierno Autonomo Descentralizado del Cantón Durán
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comparten	 definiciones	 y	 datos	 de	 impor-
tancia para la concepción del proyecto y es-
tudio del mismo.

l actual proyecto investigati-
vo emplea una serie de recur-
sos	bibliográficos	provenien-
tes de diferentes textos que

3. 1. DISEÑO METODOLÓGICO

E
   La comparación y búsqueda de casos 
análogos con reseña de algunos centros 
comunales, aportaron con ideas primarias, 
información como su localización, funcio-
nabilidad y criterios formales fueron los 
que se buscaron como guía. Además, se vi-
sualizó una serie de materiales y técnicas de 
construcción que le pueden servir para darle 
un atractivo adicional.

     En una descripción rápida, la topografía 
del terreno se encuentra a unos 55 cm por 
debajo del nivel de la acera lo que produce 
una acumulación y estancamiento de aguas 
en tiempo de invierno. 

   En el aspecto social se presentan algunas 
necesidades a ser trabajadas para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, contan-
do como factores la pobreza, mendicidad, 
inseguridad, poco respaldo comunal. Que 
se puede tomar partido este proyecto a ser 
desarrollado para su integración con la co-
munidad.

3. 2.  ALCANCE Y LIMITACIONES
3. 2. 1.  ALCANCES

    El proyecto busca satisfacer algunas de 
las necesidades de la comunidad en la ci-
udad	 de	 Durán,	 la	 cual	 carece	 de	 edifica-
ciones destinadas al servicio de la sociedad, 
además de que propone desarrollar el diseño 
de un espacio recreacional para el público

     Finalmente el proyecto estará confor-
mado de un estudio con datos investigati-
vos que llevaran a la conceptualización del 
diseño en base a las necesidades encontra-
das y proyectados a traves de los planos ar-
quitectónicos y una volumetría con su re-
spectiva representación en renders y de un 
un presupuesto referencial.

     En la actualidad el sector en donde se 
quiere implantar el proyecto tiene varias  
falencias en lo público con respecto a fal-
ta de infraestructura como instalaciones 
eléctricas estables, topografía problemas 
en vías de acceso y problemas sociales 
Es por ello que se presentan algunos in-

en general con canchas y áreas verdes que 
aporten al embellecimiento del sector en 
donde se va a implantar.

    El centro comunitario cumplirá con nive-
les altos de comodidad y de calidad, así 
como también respetará los derechos al 
buen vivir y las ordenanzas municipales es-
tipuladas en las normativas.

3. 2. 2.  LIMITACIONES

convenientes que necesitan ser trabajados para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

    En la actualidad es un botadero de basu-
ra siendo ente de enfermedades por plagas. 
La falta de mantenimiento de las vías, la 
escasa iluminación produce problemas so-
ciales crea un lugar improvisado de estadia 
y permanencia de la mendicidad y se suma 
la delincuencia que ocasionalmente se pre-
senta en el barrio.
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   Para la concepción del actual proyecto de 
titulación, se determinó el uso de investi-
gaciones	de	tipo	aplicada	que	en	definición	
ayudan a lograr objetivos solidos por me-
dio de procesos o formas (Mimenza O. C., 
2010), como la mejora de la calidad de vida 
y la erradicación de la pobreza a través de 
elementos útiles (Centro Comunitario) que 
abordan problemas en diferentes circun-
stancias, en sí lo que realiza la fundación 
para	beneficiar	a	todos.

3. 3. MÉTODOS E INSTRU-
MENTOS

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÒN

    Por otra parte, se determinó el uso de una 
investigación descriptiva que tiene como 
concepto entablar una explicación completa 
o lo más detallada posible del caso de estu-
dio (Mimenza O. , 2010) y es por esta razón 
que se escoge dicha investigación para el 
proyecto,	con	el	fin	de	un	fácil	entendimien-
to y realización.

3.3.2. DISEÑO DE LA INVESTI-
GACIÓN

   La investigación actual del proyecto es 
de carácter cualitativo - descriptivo, debi-
do a que mediante pasos da la explicación a 
los temas que se van abordar, además de los 
métodos que se pueden utilizar para lograr 
las metas deseadas ante las problemáticas 
planteadas.

    La población a la que va dirigida la inves-
tigación es un grupo considerado vulnera-
ble y que se le otorga prioridad, estos son 
los niños, adolescentes y jóvenes los cuales 
son los principales actores de los programas 
que la fundación -Children International- 
realiza. Pero aun así el círculo de enfoque 
se extendió un poco hacia la poblaciòn 
adulta de los pobladores del sector Oramas 
González en la Ciudad de Durán, debido a 
que	ellos	también	se	beneficiarán	del	centro	
comunitario.

    Tanto la fundación como en el sitio donde 
se propone el proyecto de investigación, 
se realizaron entrevistas con preguntas 
semi-estructuradas en el caso de directivos 
de la fundación y entrevistas no estructura-
das en la visita de campo al sector de Ora-
mas González, en donde se conversó con 
uno de sus habitantes de forma espontánea 
para conocer más la realidad del sitio y 
necesidades de sus habitantes y asi conocer 
a que no estamos enfrentando en el diseño.

  Los instrumentos utilizados en el tra-
bajo de titulación fueron las entrevistas, 
visitas al sitio, investigaciones a textos

38

informativos y estudios de tablas porcen-
tuales, todos estos elementos sirvieron 
para esclarecer dudas y para el uso de la 
información en el desarrollo del tema.

  Adicionalmente, toma la investigación apli-
cada con el uso referencial de los programas 
que ofrece la fundación para así llevarlos a la 
proyección de un centro comunitario que se 
vuelve el elemento de subsidio para lograr 
las metas que se estan  planteando sean de 
vital ayuda para los niños, adolescentes y 
jóvenes para una mejor calidad de vida. 

3. 4. PRINCIPALES USUARIOS

   Siendo el principal factor la ayuda so-
cial  para una comunidad con falen-
cias en su sistema de educación y salud.



     La primera de las entrevistas se realizó a la Directora de la Fundación Children International, en donde se contó con una serie de pre-
guntas semi-estructuradas, es decir que se prepara algún guion sobre lo que se quiere tratar, las preguntas son abiertas y durante el tiempo 
en el que se realizan la entrevista el investigador debe mantenerse atento a respuestas adicionales con relación al tema (Aula Virtual, s.f.) 
Todo esto se tornó en un conversatorio para conocer los antecedentes de la fundación y para despejar algunas dudas del proyecto.

Entrevista #1
Sra. Denisse Villacis
Directora de la Fundación Children Inter-
national
Pregunta 1.- ¿Qué es Children International? ¿Y cuál es su misión?
Es	una	fundación	internacional	sin	fines	de	lucro	que	se	encuentra	en	varios	países	y	que	tiene	una	conciencia	social	de	apoyar	a	las	
personas	que	lo	necesiten,	con	el	fin	de	erradicar	la	pobreza	y	mejorar	la	calidad	de	vida.	Para	esto,	la	fundación	intercede	por	los	niños,	
adolescentes y jóvenes, los cuales son el futuro de la sociedad.

Pregunta 2.- ¿Para quién se encuentra dirigido el trabajo que realiza la fundación?
La Fundación Children International trabaja con niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos en países donde existe un alto índice 
de pobreza. Indiferentemente cuales sean los factores, el desarrollo de actividades plantea distintos enfoques para que los grupos a inter-
venir, mejoren sus condiciones de vida.

Pregunta 3.- ¿En qué consisten las sesiones que ofrece la fundación a los diferentes grupos que tiene? ¿Y cuánto tiempo duran?
La fundación ofrece programas con herramientas educativas de carácter informal, que consiste en capacitar y reforzar los conocimientos 
aprendidos en los centros educativos. Las sesiones duran aproximadamente 1 hora y media.

3.5. ENTREVISTAS

    A partir del desarrollo de la investigación del proyecto, se optó por el uso de un medio cuantitativo como las entrevistas, que se re-
alizaron a miembros de la comunidad y directivos de la fundación para la concepción del diseño arquitectónico del Centro Comunitario.
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Pregunta 4.- ¿Cuáles son los temas que se tratan en estas sesiones? 
Los temas a tratar son: Liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, también existen programas que les enseña métodos para 
ahorrar recursos, etc. Además de tutorías, que son clases que refuerzan lo aprendido en las aulas, pero en un ambiente más dinámico y 
relajado

Pregunta 5.- ¿Cuáles son los grupos que trata la fundación con las capacitaciones que ofrece? Y ¿Cuál es el número de personas 
por sesión?
Los grupos con los que la fundación trabaja en las sesiones se dividen en tres, que van a partir de 3 a 6 años, de 6 a 11 años y de 11 a 17 
años. Pero además la fundación cuenta con un programa de empleabilidad que trabaja con chicos de 17 a 23 años, en donde se capacitan 
para obtener un trabajo y empezar su vida profesional. Por último, la cantidad de personas por sesión es de un máximo de 20.

Pregunta 6.- ¿Cómo son los espacios en donde se dan estas sesiones?
Son aulas o espacios amplios como salones de clases, pero se lo lleva un poco a la informalidad por el hecho de no utilizar un mobiliario 
fijo	como	mesas,	pizarras	o	sillas,	las	cuales,	si	se	tiene	en	el	sitio,	pero	podemos	prescindir	de	ellas	y	utilizar	puff	u	otro	tipo	de	muebles.

Pregunta 7.- ¿Con respecto a las tutorías que se realizan, los padres se involucran en esas horas que se encuentran en la insti-
tución?
Depende de la decisión de ellos, existen padres de familias que se van una vez que dejan a sus hijos en la fundación, así como también 
otros padres se quedan con sus hijos y comparten las sesiones con ello.

Pregunta 8.- ¿Cuáles son los espacios que se desean incorporar en el centro comunitario nuevo?
Por lo general, los centros comunitarios que la fundación ha construido tienen: Salones multiusos, salas de computo, espacios administra-
tivos, áreas recreativas. Pero además se desea incorporar un espacio público de áreas verdes y recreacionales que facilitaría la conexión 
e integración de la comunidad.

Pregunta 9.- ¿Qué características desea incorporar en el diseño del centro comunal?
Espacios	sustentables	que	utilicen	climatización	e	iluminación	natural	y	permitan	reducir	costos,	dinámicos,	flexibles	que	tengan	una	
perfecta organización para los diferentes grupos que existen.
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Entrevista #2
Sr. Wellington Serrano
Habitante de la cooperativa Oromas 
González en la Ciudad de Durán.

Pregunta 10.- ¿Qué conflictos actuales se presentan en el sitio en donde se puede implantar el centro comunitario?
Debido a la ubicación del terreno, el centro comunitario propondría impulsar la unidad integral de la comunidad, además ser un ele-
mento que contenga un espacio verde y área recreacional para el público. Como parte de la investigación en sitio, se determinó una 
entrevista con uno de los habitantes que se encontraba en el sector donde se propone el centro comunal, la entrevista trató algunos 
aspectos que viven diariamente y cómo se maneja la planeación urbana del sector. El uso de preguntas no estructuradas que como su 
nombre	lo	define,	no	son	formalizadas	y	tienen	gran	libertad	de	los	alcances	en	las	preguntas	(Cientificos,	s.f.),	y	la	información	que	se	
dio a conocer fue el tiempo en el que vive en el sector y los aspectos que han cambiado o se han intervenido, fueron las que se entab-
laron de manera espontánea y sirvió como guía para el desarrollo del proyecto.
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Pregunta #1.- ¿Cuánto tiempo vive en el sector? ¿Y qué aspectos han cambiado a lo largo de los años?
En	Durán	habita	desde	hace	15	años,	pero	específicamente	en	la	cooperativa,	tiene	unos	4	años	viviendo	con	su	familia	y	parientes	que	
también se encuentran en el sector. Desde que se cambió a su actual vivienda, se han trabajado en el cambio de material en vías, manten-
imiento de redes sanitarias, alumbrado público, entre otras cosas.

Pregunta #2.- ¿Considera usted que los trabajos que se realizaron para mantener o mejorar al sector dan como resultado un 
próspero ambiente en la comunidad?
Mantiene	a	la	comunidad	y	cubre	las	necesidades	básicas,	pero	no	mejora	porque	no	hay	cambios	tan	visibles	que	beneficien	a	la	mayor	
parte de la comunidad.

Pregunta #3.- ¿Qué cree usted que hace falta en el sector?
Las necesidades del sector son varias, que van desde el arreglo de calles, mejoras en higiene porque hacen falta depósitos de basura, más 
iluminación, servicios de fumigación por el invierno y más lugares para distraerse o descansar.



Pregunta #4.- ¿A qué se refiere con más lugares para distraerse o descansar? ¿Y dentro de estos espacios que solicita, tienen un 
espacio para reuniones de la comunidad?
En el presente del sector, no hay muchos lugares para descansar, caminar o hacer ejercicio como por ejemplo parques o espacios dedi-
cados para realizar actividades de físicas o de óseo. Quisiera que en el barrio exista un parque como los que tiene Guayaquil, los cuales
están en buenas condiciones y se los mantiene por el municipio, además tienen máquinas para ejercitarse y juegos para los niños. En mi 
opinión	sería	ideal	tener	algo	así.	Y	con	relación	a	su	otra	pregunta,	no	hay	un	lugar	específico	pero	lo	que	si	se	hace	para	conversar	con	
los vecinos es agruparse en una casa o sacar sillas a una calle y organizar una reunión, pero en mi percepción también sería excelente 
tener un lugar así.

Pregunta #5.- ¿Conoce qué es un centro comunal y para qué sirve?
Sé	que	es	un	ambiente	donde	se	pueden	hacer	reuniones	con	todos	los	vecinos	y	usarlo	como	un	salón	de	recepciones	para	fiestas	y	tam-
bién sé que el municipio en ocasiones organiza charla.

Dialogo de la explicación de un centro comunitario por parte del entrevistador: 
Sr.	Serrano,	un	centro	comunitario	como	usted	lo	dijo	es	un	edificio	que	funciona	para	la	vecindad	y	ayuda	a	que	se	puedan	realizar	
actividades	dentro	de	ella	en	beneficio	a	todos.	Los	aspectos	a	tratar	son	educativos,	culturales,	recreacionales,	de	organización	social	y	
hasta	de	salud.	Tiene	como	finalidad	mejorar	la	calidad	de	vida	de	sus	beneficiarios	por	medio	de	la	organización,	inclusión	y	equidad.

Pregunta #6.- ¿Cree usted que después de conocer la definición de este tipo de edificación, es necesario tener uno en el barrio?
Si	definitivamente	es	muy	útil	y	de	mucha	importancia	por	todo	lo	que	agregó.	Debido	a	que	se	necesita	un	lugar	para	todos	en	el	sector,	
así podremos conocernos y saber llegar un buen orden de lo que hace falta y pasa a nuestro alrededor. Pregunta #7.- ¿Existen insti-
tuciones aparte del municipio que ofrezca ayuda a la comunidad?
Bueno para ser franco las iglesias del sector siempre están para dar la mano a quien lo necesite, además de que la vecindad también hace 
colectas para ayudar a un miembro necesitado.
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Pregunta #8.- ¿Con relación a la educación, las escuelas del sector desarrollan programas de alfabetización o tutorías para los 
chicos, con el fin de que mejoren en materias o puedan hacer sus tareas con ayuda?
No estoy muy empapado del tema, pero si hay una que otra escuela que ayuda con clases de refuerzos para los niños que tienen problemas 
de aprendizaje, después no sabría decirle si hacen los deberes y se les lleva un control o no.

Pregunta #9.- Como una ayuda adicional, fuera de lo que da el municipio ¿Le gustaría a usted que una institución ayude con 
programas de educación para niños, jóvenes y adultos?
Toda ayuda que sea de buena voluntad es más que bienvenida y más si su labor es la preocupación de los niños y jóvenes, que son un 
grupo en desarrollo y el futuro de la sociedad, así que mi respuesta es sí, porque se necesita para poder aconsejar a los chicos y poder 
prepararlos.

3.6. CONCLUSIONES
    A través de las entrevistas realizadas se obtienen las respuestas necesarias para conceptualizar la propuesta arquitectónica, desde las 
funciones que va a realizar, las necesidades de sus habitantes y hasta algunas ideas de cómo podrían ser sus espacios interiores.

     De las dos entrevistas, los participantes expresaron sus ideas y dieron a conocer cuáles son las problemáticas que existe en el sector, 
con	la	finalidad	de	aclarar	y	establecer	alcances	del	proyecto,	así	como	también	elaborar	un	cuadro	de	áreas	y	necesidades	que	debe	
cumplir el diseño arquitectónico del Centro Comunitario.
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4.1. PRIMER CASO ANÁLOGO

El centro comunitario y centro de jóvenes 
Familia Cormack es fundada el 26 de Ju-
nio del 2016 por la organización extrangera 
“Children Internacional” ubicados en el po-
blado de la Esperanza al norte de Santander 
en Colombia. La organización se asienta en 
este	lugar	por	una	sobre	conflictos	sociales	
por su cercania con la frontera y por su alto 
indice de pobreza, de casi el 50% de sus ha-
bitantes.  

    La fundación acentada hace 2 años se enfoca en la problemática del sector, brindando 
talleres, programas y actividades varias para atacar el problema de los niños y adolescentes 
de la zona que son los mas vulnerables a la violencia, por tema de pandillas y la presión 
social del uso de drogas y alcohol.

4. 1. 1.  DATOS GENERALES

Centro Comunitario y Centro De Jóvenes 
Familia Cormack
La Esperanza – Colombia.

Ilustración 13: Edificación	del	Centro	Comunitario	
Familia Cormack. 
Fuente Children International Org.

4. 1. 2.  ASPECTO FUNCIONAL

					El	centro	comunitario	es	un	complejo	de	2	edificaciones	con	su	función	destinada	al	
bienestar a la comunidad. El primer bloque de dos pisos cuenta con un área administrativa 
y presta servicios al público en general y de forma gratuita con dispensarios médicos, far-
macia, salud dental y un comedor comunal (Children International, 2016), todo distribui-
dos	en	la	planta	baja	de	la	edificación.

Ilustración 14: Planta Baja Bloque 1 - Centro Comunitario La Esperanza 
Fuente Children International Org.

45



Ilustración 15: Planta Alta Bloque 1 - Centro Comunitario La Esperanza 
Fuente Children International Org.

SEGUNDA EDIFICACION DEL 
COMPLEJO

    En la segunda planta se concentran las 
áreas  del salón multiuso, una biblioteca 
con insumos educativos, los baños gene-
rales, y el comedor comunitario, unidos 
los dos bloques por la circulacion vertical.

Ilustración 16: Planta	baja	y	alta	del	Edificio	para	Centro	Juvenil	en	La	Esperanza	
Fuente Children International Org.

	 	 	 	 	 En	 la	 segunda	 edificación	 del	 com-
plejo se concentra las áreas de los tall-
eres, baños generales, para mujeres y 
hombres salas de computo, cocina co-
munal, áreas sociales como las terrazas 
exteriores, y area de canchas multide-
portivas. todo en pro de la comunidad.
todo esto ceranos al espacio desig-
nados para los parqueos generales,  
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     Las plantas en ambos bloques responden a un recorrido 
lineal a traves de un eje longitudinal uniendo los espacios 
entre sí.

   El aprovechamiento máximo del terreno es otra característica 
importante de este movimiento, el uso de colores fuertes anima 
y le da una personalidad al centro comunitario que va acorde a 
su	ofi	cio	de	cuidar	a	niños	y	jóvenes.

  El uso del espacio cumple netamente con una distribución 
funcional, con espacios marcados por el corredor central y vari-
os accesos centrales, determinadas por la necesidad de los es-
pacios.

Ilustración 17: Diagrama	de	recorridos	en	áreas	de	la	edifi	cación	#1	-	Planta	
Baja. 
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 18: Diagrama	de	recorridos	en	áreas	de	la	edifi	cación	#1	-	Planta	Alta.	
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 19: Diagrama	de	recorridos	en	áreas	de	la	edifi	cación	#2
Planta Baja - Planta Alta
Fuente: Elaboración Propia



Ilustración 20: Fachada del Centro Comunitario Familia Cormack. 
Fuente: Children International.Org.
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4. 1. 3.  ASPECTOS FORMALES

4.1.4. ASPECTOS MATERIALIDAD

cido	en	paredes	y	para	finalizar	en	acabados	el	uso	de	pintura	con	colores	llamativos	como	el	azul	y	amarrillo,	ventanas	y	puerta	de	acceso	
de aluminio y vidrio, tumbado de gypsum, etc. En las áreas recreaciones, constan con canchas de cemento y césped sintético las cuales 
se encuentran protegidas con cubiertas de estructura metálica tipo cerchas.

     Además del logo de la fundación con su respectivo nombre. Se observa un cerramiento perimetral de tubos de acero inoxidable para 
la	protección	de	las	instalaciones	del	sector	debido	a	su	antecedente	de	estar	en	un	área	de	conflicto	con	temas	a	la	guerrilla.

    El estilo arquitectónico que utiliza es el racionalismo debido a 
que cumple con las características del movimiento como el diseño 
limpio y funcional sin gran cantidad de ornamento en fachada y 
utiliza lo necesario para la conformidad del usuario. Pero se de-
staca por la importancia de las proporciones utilizando juego de 
elementos geométricos y dando una personalidad con el uso de 
colores a la simplicidad en fachadas combinadas con el juego de 
volumenes de retranqueo conjugados con el uso de colores vi-
brantes.

				Las	2	edificaciones	del	centro	comunitario	de	la	familia	Cor-
mack conserva un método tradicional de construcción como el 
uso de hormigón armado para su estructura, mampostería y enlu-

    El proyecto presentado basa cu composicion en la distribucion espacial como principal caracteristica, rigiendo esta su estilo arqui-
tectónico. El complejo consta con grandes espacios para el desarrollo de actividades relacionadas al servicio de la comunidad, además 
de la importancia a las áreas recreacionales debido a que presta un gran porcentaje para canchas y vegetación.

4.1.5. CONCLUSIONES
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4.2. SEGUNDO CASO ANÁLOGO

    El proyecto del centro social Salcedo o 
también conocido como casa verde, está 
situado en la perisferia de la ciudad de Pon-
tevedra en España en la población rural de 
Salcedo, fue construida en el 2015 y con-
sta de 605.0 m2. (Plataforma Arquitectura, 
2016). 

4. 2. 1.  DATOS GENERALES

Centro Social De Salcedo / Santos y Mera 
Arquitectos S.L.P.
Salcedo, Pontevedra – España.

Ilustración 21: Portada del Proyecto del Centro 
Social de Salcedo. 
Fuente: Plataforma de Arquitectura.

   Todas las áreas están destinadas para el uso de la comunidad con espacios amplios para 
desarrollar desde eventos educativos hasta presentaciones musicales de grupos de la par-
roquia,	en	si	la	edificación	aporta	a	la	incentiva	el	crecimiento	de	varios	aspectos	sociales	
y unión con la comunidad.

     El centro social presenta un entorno di-
verso, por un lado, hay una iglesia y por el 
otro existe un cementerio, así como tam-
bién hay un área residencial y comercial 
que	colinda	con	 la	edificación,	haciéndolo	
un punto focal en el sector.

Ilustración 22: Implantación General del 
Centro Social 
Fuente: Plataforma Arquitectura.

4. 2. 2.  ASPECTO FUNCIONAL

    El inmueble se ubica en el centro del 
terreno aprovechando sus accesos viales y 
aisladas de la vía principal, las cuales no 
obstruyen. Cuenta con un área de parqueo 
mínimo e incorpora al diseño jardines y 
diseños piso para el uso exterior.

   El proyecto se implanta en un bloque de 
dos plantas tipo, tanto su planta alta como 
sy planta baja cuentan con dos salones de 
clases y dos salas de reuniones privadas. La 
planta cuenta con área administrativa, un 
área de preparación para los actos a desar-
rollase, baterías sanitarias de ambos sexos, 
y bodegas.



				El	recorrido	a	la	edificación	es	lineal	unificando	los	espacios	por	
medio de corredor, tiene un acceso central que se abre a un hall 
o vestibulo, hacia donde se encuentran los salones multiusos, los 
cuales estan conectados entre ellos por el pasillo que pueden ser 
ampliados poe el área a utilizar dependiendo de la asistencia de los 
usuarios y cada uno con un escenario. Las salas se abren a grandes 
espacios abiertos y diversos patios interiores que permiten la perme-
abilidad de la luz, acompañada de varios jardines de gran apertura 
dando al sensación de calidez e integración con el medio exterior. 

Ilustración 23: Planta  Arquitectónica del Centro Social. 
Fuente: Plataforma Arquitectura.
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4. 2. 3.  ASPECTO FORMAL
	 	 	 	 	La	edificación	 	cumple	con	aspectos	dinámicos	y	flexibles,	
tiene un juego de volumenes y patios interiores cubierta por una 
piel compuesta de tubos lineales de colores vivos dispuestos de 
manera intercalada e intersectados por el juego de luces en la 
fachada que facilita el control de solar hacue adentro del inmueble 
permitiendo el paso de la luz. 

Ilustración 24: Elevaciones en Fachada del Centro Social de Salcedo.
Fuente: Plataforma Arquitectura



    El diseño no solo es dinámico en planta, sino que también en sus fachadas, las mismas 
que corresponden a un estilo arquitectónico contemporánea debido algunas de sus car-
acterísticas importantes como el uso de espacios amplios, aprovechamiento de recursos 
naturales, además de la combinación de materiales las cuales permiten un juego limpio 
de volumen para su diseño (Partners, 2016).

					Otro	concepto	que	la	edificación	tiene	es	el	uso	de	métodos	sustentables	como	la	ilu-
minación natural en algunos ambientes por medio de amplios ventanales como ejemplo 
la parte del escenario que, para presentaciones en el día, genera una ayuda en conjunto 
de	 la	 iluminación	artificial;	además	existe	una	buena	ventilación	natural	gracias	a	 la	
ubicación de sus vanos que se distribuyen en todos los alzados y que además trabaja con 
una retícula de elementos lineales en fachada que permite el ingreso del aire, además de 
una protección solar en las paredes.

Ilustración 27: Estructura metálica y Ambientes 
translucidos  Fuente: Aluminio Taboada y Blanco.

Ilustración 26: Detalles de Fachada
Fuente: Aluminio Taboada y Blanco.

				Por	último	otro	punto	que	la	edificación	
presenta es el uso de diseño de tumbado de 
gypsum con una colocación de estructura 
especial que permite conducir el sonido y 
paredes con recubrimiento de madera, en-
lucido visto, entre otros materiales, para 
obtener una buena acústica en el sitio, pro-
porcionado por materiales que permiten 
proyectar el sonido de forma adecuada. 

Ilustración 25: Uso de materiales de forma 
innovadora para objetivos sustentables. 
Fuente: Plataforma Arquitectura.

     Todos estos puntos son característicos de 
la arquitectura contemporánea que gracias a 
métodos constructivos permite innovar con 
creatividad	y	llevar	la	edificación	a	una	con-
cepción	y	uso	eficiente.	
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Ilustración 28: Pórtico con elementos vistos (madera y enlucido puli-
do). Fuente: Plataforma Arquitectura.

    En tema de acabados existen elementos vistos como un pór-
tico exterior que se encuentra con un acabado de enlucido visto, 
también existe recubrimiento de madera y el uso de elementos 
traslucidos para ampliar los espacios, el diseño de tumbado y un 
contraste de lo dinámico de los colores en el exterior con respecto 
al uso de materiales vistos y colores neutrales para el interior de 
los ambientes.

     Con relación al diseño de jardines, se utiliza materiales vistos, 
neutrales como enlucido para el piso y gradas que combinen y 
resalten con el verde del volumen y el paisaje exterior.

Ilustración 29:	Diseño	de	fachada	y	Paisajismo	de	la	edificación	
Fuente: Plataforma Arquitectura.

    El centro social presenta múltiples aspectos positivos, desde su 
construcción, hasta el uso que le dan los usuarios. Utiliza de manera 
eficiente	sus	materiales	y	permite	ambientes	armónicos	y	equilibra-
dos para las diferentes funciones que se realizan en él.
Es	innovador	permitir	que,	en	un	medio	tan	diverso,	un	edificio	sat-
isfaga las necesidades de todos a través de actividades colectivas.

4.2.5. CONCLUSIONES
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Ilustración 30: Portada de Centro Comunitar-
io en Celaya 
Fuente: Plataforma Arquitectura.

    El centro comunitario fue construido en el 
2016 y está situado en la ciudad de Celaya, 
México y cuenta con un área de 70 hectáreas 
para un espacio público en donde existen 
edificaciones	y	ambientes	abiertos	con	eq-
uipamiento de  áreas verdes con amplios 
jardines	 que	 benefician	 a	 sus	 habitantes	

Ilustración 31: Implantación General del Proyecto Completo 
Fuente: Plataforma Arquitectura.

4.3. TERCER CASO ANÁLOGO

Centro Comunitario En Celaya / Sprb 
Arquitectos.
Celaya, Guanajuato - México.

4. 3. 1.  DATOS GENERALES

y ambientes abiertos con equipamiento de  
áreas verdes con amplios jardines que ben-
efician	 a	 sus	 habitantes,	 el	 complejo	 esta	
seccionado por tres partes, dos ya exis-
tentes y una en proceso la cual se desarrol-
lará para promover e incentivar actividades 
de carácter cultural y artístico (Arch Daily 
, 2018).

4. 3. 2.  ASPECTO FUNCIONAL

    Por su extensa infraestructura el centro comunitario es sumamente completo en donde 
se lo reconoce como un parque urbano en medio de la ciudad.

Ilustración 30: Exteriores del Centro Comunitario 
de Celaya. Fuente: Arch Daily.
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Ilustración 32: Planta Arquitectónica del Centro Comunitario de 
Celaya . Fuente: Arch Daily.

    El complejo está dividido en tres secciones las cuales albergas dif-
erentes funciones que van desde grandes jardines con equipamiento 
urbano necesario como parques, planicies verdes, vías de acceso y 
parqueos	necesarios	para	los	usuarios,	también	una	serie	de	edifica-
ciones	unificadas	por	medio	del	adosamiento,	 las	cuales	contienen	
aulas, talleres, salón de usos múltiples, un salón para practicar baile, 
una biblioteca, servicios básicos como baterías sanitarias y por últi-
mo un espacio para consultorio médicos (Arch Daily , 2018).

    En sus recorridos se demuestran espacios distribuidos por me-
dio de ejes longitudinales que se subdivide o por decirlo así se 
ramifica	en	diferentes	direcciones	haciéndolo	radial	con	respecto	
a la implantación general.

Ilustración 34: Diagrama de recorridos en implantación general 
Fuente: Elaboración Propia.

					Con	respecto	a	los	recorridos,	la	edificación	principal	que	es	
el centro comunitario tiene en todo su trayecto un pasillo con 
pérgolas de estructura metálica que delimitan la distribución de 
todos los elementos volumétricos, haciendo que el usuario tran-
site por el grupo de volúmenes de forma lineal.

Ilustración 33: Diagrama de recorridos en Planta Arquitectónica de 
Centro Comunitario. Fuente: Elaboración Propia.
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     El diseño arquitectónico esta marcado 
por un estilo brutalista debido a las carac-
terísticas que tiene como formas angulosas, 
texturas rugosas y rusticas como el hor-
migón crudo, además de los elementos con-
structivos vistos.

Para ello la conceptualización también for-
ma parte importante para determinar el es-
tilo arquitectónico puesto a que utiliza la 
jerarquía, la asimetría y el equilibrio para 
formar sus volúmenes de formas no con-
vencionales y que rompan la monotonía en 
edificaciones.

Ilustración 36: Fachada de volúmenes en 
centro comunitario 
 Fuente: Plataforma Arquitectura.

4.3.3. ASPECTO FORMAL

    La magnitud del proyecto lo hace un caso de estudio importante, puesto a que se desarrolla 
a partir de varios conceptos.El desarrollo de todo el proyecto es una trama abstracta tejida 
de espacios abiertos con ambientes naturales y formas solidas en sus volúmenes los cuales 
contrastan	de	lo	fluido	a	lo	rígido,	pero	todo	de	forma	minimalista	y	limpia	visualmente.

Ilustración 35:   Fuente: Arch Daily

55



Ilustración 37:	Secciones	de	edificación	del	Centro	Comunitario	
Fuente: Arch Daily.

     Por último, los volúmenes están dispuestos unos con otros por 
medio de espacios abiertos vinculados como los pasillos pergola-
dos, además para su apreciación visual los volúmenes se encuen-
tran determinados a diferentes niveles los mismos que se orientan 
al sol para permitir el acceso de iluminación natural a los venta-
nales en sus fachadas.

4.3.4. ASPECTOS MATERIALIDAD

    El concepto arquitectónico que se presenta es el brutalismo, 
los usos de elementos de hormigón son notorios desde la estruc-
tura hasta las fachadas haciendo notar en acabados los detalles 
rústicos del material (Aaron Corona, 2013).

     El uso de ventanales grandes de aluminio y vidrio se distribuye 
en	gran	porcentaje	alrededor	de	la	edificación	para	proporcionar	ilu-
minación natural, pero así mismo se ayuda con una gran cantidad de 
iluminación	artificial	debido	a	la	opacidad	que	produce	el	material	
utilizado.
Una trama de parantes longitudinales, dispuesto de forma vertical 
funciona para dar estética a los bloques en el complejo, además sir-
ven como quiebra soles cortando el paso directo del sol.

Ilustración 38:  Diseño Interior de Centro Comunitario 
Fuente: Plataforma Arquitectura.
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     El centro comunitario implementa el uso de pérgolas con estructura metálica, pintada 
con color negro que conjuga con la sobriedad de sus fachadas y permiten la protección 
solar en sus recorridos, elementos como puertas y diseño de ventanas van con el mismo 
color para conjugar un lenguaje.

Ilustración 39:  Diseño Interior de Centro Comunitario 
Fuente: Plataforma Arquitectura.

    El proyecto muestra grandes ventajas a 
la comunidad y el desarrollo de una trama 
conceptual es un perfecto ejemplo para la 
propuesta actual en el caso de investigación 
para Duran. La simplicidad y lo dinámico 
de	las	edificaciones	hacen	un	cambio	abso-
luto en el recorrido urbano de la ciudad que 
es lo mismo que se desea implementar en 
Durán.

Presenta particularidades como el uso de 
espacios verdes, y ambientes multifuncio-
nales que se acoplan como un ejemplo per-
fecto.

4.3.5. CONCLUSIONES
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CASOS ANALOGOS REFERENCIAS SIMILARES REFERENCIAS PUNTUALES DE CADA EJEMPLO

Centro Comunitario y el Cen-
tro de Jóvenes Familia Cor-
mack

Centro Social de Salcedo / 
Santos y Mera Arquitectos 
S.L.P

Centro Comunitario en Celaya 
/ SPRB arquitectos.

Los tres ejemplos utilizados 
tienen	espacios	amplios	y	flex-
ibles para realizar diversas fun-
ciones, también le dan impor-
tancia a los ambientes exteriores 
con equipamiento necesario 
para sus actividades recreacio-
nales y por ultimo sus recor-
ridos son lineales separando 
ordenadamente los ambientes.

Estilo racionalista, uso de colores alegres y espacios para 
el uso público como un dispensario médico y una biblio-
teca.

Utiliza	los	materiales	de	forma	innovadora	y	eficiente,	
tiene	un	lenguaje	que	lo	define	y	lo	hace	un	punto	visu-
al en el sector.
Mezcla algunos materiales con buen gusto.

Elementos rústicos permite darle un carácter, esta 
netamente para la comunidad y emplea espacios para 
todas las funciones que necesita el sector, desde aulas 
hasta área para hacer ejercicios, tiene una distribución 
y separación de las necesidades  apropiadas con una 
buena	ubicación	para	parqueo	y	la	edificación	principal,	
así como también un gran porcentaje de áreas verdes.

TABLA 3: CUADRO COMPARATIVO DE CASOS ANÁLOGOS

4.4. CONCLUSIONES
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ILUSTRACION 40: MALECON DE CDLA. ABEL GILBERT DE DURAN
FUENTE: FOROPAISES.COM
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zanas 29, 30, 31, 34, 35. Abarca un área de 
6044.20 metros2 de terreno.

l proyecto se implan-
tará en la ciudad de Durán 
en la cooperativa Ora-
mas González en las man-

5. 1 SELECCION DEL TERRENO

E
5.2.DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL 
TERRENO

    La ilustración obtenida de google earth es 
una toma satelital que indica dentro de  la 
ciudad de Durán la ubicación del terreno 
destinado para el proyecto, este se encuentra 
remarcado con un recuadro color naranja, 
nos posesiona en el terreno a ser implanta-
do	el	proyecto	con	coordenadas	geográficas	
2°10’04.2” S – 79°49’27.3” W el proyecto.

     El terreno se sitúa en la ciudad de Durán, 
en el sector de Oramas González junto al 
centro de atención 24 horas – Maternidad 
“Oramas González”, así como también 
la parroquia San Gabriel Arcángel la cual 
presta varios servicios que complementan 
la propuesta arquitectónica que se desea 
plantear.

Ilustración 41:  Localización del Terreno.
Fuente: Google Earth.

     Esta etapa de la investigación se mostrará 
las condiciones del sitio a través de puntos 
que describen la realidad del sector y denota 
algunos factores  a ser tomados en cuenta 
rectifican	que	 es	 el	 sitio	 indicado	para	 ser	
intervenido por un proyecto arquitectónico 
de este tipo.

     El área del terreno corresponde a  
6044.20 metros cuadrados, espacio apropi-
ado para el desarrollo de un centro comu-
nitario sino tambien la implementación de 
espacios verdes los cuales escasean en el 
sector. Existen ademas  espacios recreacio-
nales, cercanos; dos canchas deportivas que 
se encuentran a servicio de la comunidad.

5.3. ANALISIS VIAL

     El ingreso hacia el terreno se da por medio de una vía principal que se deriva al entra-
mado	urbano	del	sector,	específicamente	la	ubicación	del	terreno	se	encuentra	en	calles	
secundarias de la ciudad que se conectan directamente con la Av. Amazonas que permite el 
acceso desde diferentes rutas que colindan con la Vía principal de ingreso a Durán. 
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Ilustración 42: Diagrama de vías.
Fuente: Elaboración Propia.

    En el estudio realizado en sitio es notorio 
el descuido de la zona en la cual solo las vías 
principales como la Av. Amazonas y otras vías 
de conexión de gran tamaño, son las únicas 
que se encuentran bien iluminadas, con detalle 
de áreas verdes y asfaltadas.

     La iluminación del sector se da por medio de postes de luz dispersos unos de otros 
a distancias muy extensas, provocando que el lugar no se encuentre correctamente 
iluminado.

  Situación contraria daba donde se va a situar la propuesta arquitectónica; las vías que 
delimitan el terreno son de tierra y existen tramos de material rocoso añadido en mal 
estado y de poca amplitud. No tiene iluminación por lo que se convierte en otro factor 
contribuyente a la falta de iluminación en el sitio. Por ultimo existe una falta de manten-
imiento de las luminarias del sector y el uso inadecuado de postes de poca capacidad, 
los cuales no son apropiados para la vía pública como lo detala la ilustración 43

Ilustración 43: Av. Amazonas de la ciudad de Durán
Fuente: Elaboración Propia.
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Ilustración 44: Estado de la vía en la primera instancia
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 45: Mejoras planteadas por la municipalidad - Meses después.
Fuente: Elaboración Propia

Se dió una intervencion vial por parte de la Mnicipalidad de Durán con la mejora de 
las calles del sector, asfaltandolas y dando realce y un nuevo caracter.

5.4. ANÁLISIS DE USOS DE SUELO

    El sector en donde está ubicado el terreno, 
es en su mayor porcentaje de uso residencial, 
pero a su vez consta de equipamiento urbano 
que brinda servicio a la comunidad, siendo el 
único lote vacío y es en donde se implantará la 
propuesta arquitectónica.

Ilustración 46: Diagrama del Uso de Suelo. 
Fuente: Elaboración Propia

SIMBOLOGIA
Terreno
Mobiliario urbano
Residencias
Comercios
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Ilustración 47: Diagrama de vientos y 
asoleamiento. Fuente: Elaboración Propia.

    Los vientos secundarios provenienten del 
sentido Este por la cercania al río Guayas y 
de sentido noroeste gracias a las planicies 
fuera de la ciudad.
    El asoleamiento que parte en sentido este 
donde nace el sol a oeste, datos relevantes 
al momento de diseñar la propuesta arqui-
tectónica.

    Con relación a este punto se puede determinar que colindando con el terreno existen 
diferentes tipos de equipamiento urbano, en su mayoría de carácter religioso, así mismo 
como	edificaciones	de	uso	comercial	y	de	salud.

     En aspectos de recreación están las canchas dispuestas por la municipalidad, además 
de un área de juegos pequeñas en la parroquia San Gabriel Arcángel y, por último, de 
carácter comercial es una piscina en el sector que tiene un costo para su uso.

    Todos estos elementos son los más próximos y contables en el terreno, después en el 
reconocimiento del sitio fue notorio ver gran cantidad de negocios improvisados y disper-
sos en todo el sector.

Ilustración 48: Ubicación de Equipamientos Urbano en los alrededores del terreno.
Fuente: Elaboración Propia

5.5. ASOLEAMIENTO Y 
VIENTOS

5.6. ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTO URBANO
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Ilustración 49: Diagrama de Hitos y Nodos.
Fuente: Elaboración Propia.

5.8. ANÁLISIS DE ELEMENTOS URBANOS Y NATURALES

    El sector se encuentra ubicado en una zona secundaria de carácter residencial, 
el cual no dispone de hitos relevantes en sus alrededores, pero sí consta de puntos 
referenciales menores como lo son la parroquia y la Iglesia Adventista del nombre 
del sector.

5.6. ANÁLISIS DE HITOS Y NODOS

    La propuesta arquitectónica le otorgará realce que hace falta. con la imple-
mentación de areas verdes ya que respecto a los elementos naturales que se en-
cuentran dentro del sector, solo consta de vegetación silvestre como se denota en 
la	imagen	51.	Es	por	eso	que	una	de	los	objetivos	específicos	es	el	desarrollo	de	
amplios espacios verdes y recreacionales dentro de la propuesta la cual no le arre-
bataría de esa única área.

Ilustración 50 : Foto del Terreno en la actuali-
dad.
Fuente: Elaboración Propia.
5.9. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES
URBANAS

     La zona es en su mayoría es de uso resi-
dencial, las actividades son rutinarias depen-
diendo de cada entorno familiar, estas se rel-
acionan entre si por medio del equipamiento 
urbano existente a sus alrededores, como los 
centros religiosos y las canchas multiusos.

Ilustración 51:Fotografía de la Parroquia San 
Gabriel Arcángel.
Fuente: Elaboración Propia.
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    Este tema es muy importante debido a que en las visitas al sitio se puede observar carencias en el sector las cuales han sido cubiertas 
poco a poco de forma improvisada o poco elaborada, es el caso de la ubicación de medidores a las afueras de las viviendas y estas a su 
vez tienen cables conectados directamente a la red principal.

    Por otra parte, el terreno se volvió un botadero comunal, en donde se desechan todo tipo de basura y a pesar que la municipalidad ayuda 
con la recolección, no se abastece por la forma en que se acumula la basura y se la desecha sin contenedores.

				Como	punto	final	las	instalaciones	sanitarias	son	un	punto	que	no	presenta	mayores	complicaciones,	se	otorga	el	suministro	de	agua	
por medio de la red general de la ciudad, así mismo consta con una buena red de aguas servidas.

 

5.10. ANÁLISIS DE SERVICIOS BÁSICOS
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ILUSTRACION 52: PUENTE DE DURAN
FUENTE: EL COMERCIO.COM
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studiando el entorno de la ci-
udad, se consideró el mapa de 
las áreas verdes existentes en 
la zona,  puesto a que una de  

6.1. CRITERIOS FORMALES

E
    Un valor extremadamente bajo, consid-
erando que la Organización Mundial de 
Salud exige una área de 15 a 20 mtros2 
de vegetación urbana por habitante, según 
el documento (Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial de Duran, 2015).

Ilustración 53: Mapa de Espacios Públi-
cos y zonas verdes
Fuente: PDQT Duran.

las	 problemáticas	 presentes	 es	 la	 defi	-
ciencia	de	las	mismas	que	refl	ejan	que	por	
habitante existe un aproximado de 3,35 
metros cuadrados de espacios verdes.

	 	 Una	 vez	 planteando	 los	 puntos	 de	 mayor	 concentración,	 se	 unifi	có	 en	 con-
junto de una malla regular y geometrizó para así llegar a obtener una se-
rie	 de	 formas	 variadas,	 las	 cuales	 fueron	 utilizadas	 con	 el	 fi	n	 de	 obten-
er una primera propuesta de diseño en volúmenes del proyecto arquitectónico.

Ilustración 54: Dibujo del proceso de concep-
tualización con la retícula de vegetación y vías 
principales.. Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 55: Figuras Geometrizadas en la 
malla. Fuente: Elaboración Propia.
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Ilustración 56: Diagrama de conceptos Arquitectónicos en Implantación
Fuente: Elaboración Propia

			El	siguiente	paso	fue	fijar	las	formas	de-
seadas en la retícula ubicada en el sitio en 
donde se desarrollará el centro comunitario 
y aplicando criterios de diseño arquitectóni-
co, tomados de los conceptos de Francis 
Ching en su libro Forma, Espacio y Orden 
(Ching,	1982)	reflejan	los	criterios	formales	
que apoyaran al diseño de la propuesta y es-
tos son:

 -  Anomalías
 -  Diagonalidad 
 -  Transformación
 -  Organización espacial/ Espacios
Vinculados por otro común.
 -  Orden
 -  Centralidad  

				Todos	estos	conceptos	forman	parte	de	los	que	se	desea	proyectar,	que	en	si	se	lo	refleja	a	partir	del	sitio	general	como	es	la	ciudad	
de Durán en donde se encontraron puntos de anomalías marcadas por los espacios de áreas verdes en el territorio, de los cuales cada 
uno	forma	figuras	geométricas	con	diversos	ángulos	y	en	conjunto	con	el	trazo	de	las	vías	principales	de	esta	ciudad	apoyan	concepto	
de diagonalidad.(Ilustración 57)

Una vez en la trama es notorio el caos presente, por lo que se desea llegar a un cambio 
radical del desorden urbanístico existente en Durán y a su desarrollo improvisado con 
algunas	deficiencias.	

6.2. CRITERIOS FUNCIONALES
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Ilustración 57: Diseño escogido para la planta de la propuesta arquitectónica.
Fuente: Elaboración Propia.

				Esto	se	lo	logra	a	partir	de	la	transformación	y	el	orden	de	estas	figuras,	las	mis-
mas	que	se	simplificaron	y	se	organizaron	espacialmente	como	volúmenes	contin-
uos considerando las conexiones de espacios por sus funciones y espacios al aire 
libre.

    Finalmente se llegó a la elección de esta propuesta por su forma centralizada y su orden. El cual permite fácilmente la creación de 
ambientes dinámicos y amplios, que ayuden desarrollar áreas verdes en el sector para la integración de la comunidad y por lo escaso que 
son en el sector.
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Ilustración 58: Propuestas de organización volumétri-
ca. 
Fuente Elaboración Propia.



6.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

     A partir de la propuesta escogida, se elabora el programa de necesidades y de áreas destinadas en el proyecto. Las cuales van desde 
la parte administrativa, educativa y hasta de servicios a la comunidad.

CUADRO DE NECESIDADES POR ZONAS EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO USUARIOS LARGO

Á
R

EA
S 

 A
D

M
IS

TR
AT

IV
A

S

GARITA DE
SEGURIDAD

Sentarse, vigilar, 
esperar.

sillas, escritorio, 
monitor, TV. 2 guardias

ANCHO

2,40m

BAÑO PARA AREA 
DE SEGURIDAD

2,65m

AREA

6,36m2

OBSERVACIONES

Vista panoramica al ingreso, 
puertas de distribución a varios 
espacios, monitores de seguri-
dad, datos de información.

Actividades de 
aseo

inodoro, lavamano, 
espejo, deposito de 

basura.

Personal de 
seguridad 1,40m 2,58m 3,61m2 Actividades de aseo y necesi-

dades biológicas.

HALL 1 Sentarse, esperar Sillas de espera Personas varias 
Capacidad 20u. 7,00m 5,40m 37,80m2

TV de entretenimiento, muebles 
y datos de información. Cámaras 
de seguridad para control de sal-
ida e ingreso

HALL 2 Sentarse, esperar Sillas de espera
Personas varias 
Capacidad 20

unidades
6,52m 7,25m 47,27m2

BAÑO PARA 
HALL

Actividades de 
aseo

inodoro, lavamano, 
espejo, deposito de 

basura.

Personal de 
sguridad 1,75m 1,40m 2,45m2 Actividades de aseo y necesi-

dades biológicas.

OFICINA DE 
DIRECCIÓN

Sentarse, trabajar, 
dirigir, pensar y 

planear.

Escritorios, 
sillas, mesas de 
reuniones, ar-

chivador, librero

2 directivos 4,90m 5,00m 24,50m2
Área visual para  el exterior a la 
plaza y recorrido directo para to-
das las areas.

SECRETARIA
Sentarse, trabajar, 
dirigir, pensar y 

planear.

Escritorios, sillas, 
mesas, archivador. 1 persona 4,80m 2,70m 12,96m2 Conexión directa con la gerencia 

y contabilidad.

TV de entretenimiento, muebles 
y datos de información. Cámaras 
de seguridad para control de sal-
ida e ingreso
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ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO USUARIOS LARGO
Á

R
EA

S 
 A

D
M

IS
TR

AT
IV

A
S OFICINA DE 

CONTABILIDAD
Sentarse, trabajar, 
dirigir, pensar y 

planear.

sillas, escritorios, 
archivador 2 personas

ANCHO

4,35m

OFICINA DE 
COLECTURIA

5,22m

AREA

22,71m2

OBSERVACIONES

Conexión directa con la geren-
cia y contabilidad.

Sentarse, trabajar, 
dirigir, pensar y 

planear.

sillas, escritorios, 
archivador 2 personas 4,35m 6,00m 26,10m2

Acceso al interior como exterior 
y conexión con una bodega de 
almacenamiento.

TOTALES:                                              51 personas                   197.244m2

RECURSOS 
 HUMANOS

Sentarse, trabajar, 
dirigir, pensar y 

planear.
sillas, escritorios, 

archivador
1 persona 3,30m 3,05m 10,06m2

Acceso al interior como exterior 
y conexión con una bodega de 
almacenamiento.

ARCHIVO PARA 
RECURSOS 
 HUMANOS

Almacenaje de 
datos repisas, cajones 1 persona 1,90m 1,80m 3,42m2

Almacenaje de información 
relevante con todos los que 

intervienen en el centro.

Á
R

EA
S 

  D
E 

C
A

PA
C

IT
A

C
IÓ

N

SALONES 
MUTIUSOS 1

Trabajar colecti-
vamente, capacita-

ciones, actos varios.

sillas,podio, 
pizarra, equipo de 

audio, luces
105 personas 10,85m

SALONES 
MUTIUSOS 2

12,20m 132,37m2
Espacios amplios con la capaci-
dad	de	ser	flexible	a	 las	activi-
dades a realizar.

Trabajar colecti-
vamente, capacita-

ciones, actos varios.
70 personas 7,50m 10,45m 78,38m2

SALONES 
MUTIUSOS 3 75 personas 8,45m 10,65m 90,00m2

SALONES 
MUTIUSOS 4 60 personas 6,85m 9,55m 65,42m2

Trabajar colecti-
vamente, capacita-

ciones, actos varios.

Trabajar colecti-
vamente, capacita-

ciones, actos varios.

sillas,podio, 
pizarra, equipo de 

audio, luces

sillas,podio, 
pizarra, equipo de 

audio, luces

sillas,podio, 
pizarra, equipo de 

audio, luces

Espacios amplios con la capaci-
dad	de	ser	flexible	a	 las	activi-
dades a realizar.
Espacios amplios con la capaci-
dad	de	ser	flexible	a	 las	activi-
dades a realizar.

Espacios amplios con la capaci-
dad	de	ser	flexible	a	 las	activi-
dades a realizar.

SALON 
 INFANTIL 20 personas 4,95m 11,85m 58,66m2Estudiar, capacitar, 

enseñar, dirigir, etc.

bancas, pizarra, 
escritorio, silla, 

archivadores

Aulas grandes con el mobiliario 
adecuado y la iluminación con-
veniente. 

SALON DE 
CLASES 1 40 personas 7,92m 10,30m 81,58m2Estudiar, capacitar, 

enseñar, dirigir, etc.

bancas, pizarra, 
escritorio, silla, 

archivadores

Aulas grandes con el mobiliario 
adecuado y la iluminación con-
veniente. 
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Á
R

EA
S 

  D
E 

C
A

PA
C

IT
A

C
IÓ

N
SALÓN DE 
CLASES 2

Estudiar, capacitar, 
enseñar, dirigir, etc.

bancas, pizarra, 
escritorio, silla, 

archivadores
40 personas 8,45m

SALÓN DE 
CLASES 3

10,65m 90,00m2
Espacios amplios con la capaci-
dad	 de	 ser	 flexible	 a	 las	 activi-
dades a realizar.

Estudiar, capacitar, 
enseñar, dirigir, etc. 40 personas 8,45m 10,65m 90,00m2

SALÓN DE 
CLASES 4 40 personas 7,60m 10,30m 78,28m2

LABORATORIO 1 30 personas 7,20m 10,30m 74,16m2

Estudiar, capacitar, 
enseñar, dirigir, etc.

bancas, pizarra, 
escritorio, silla, 

archivadores

bancas, pizarra, 
escritorio, silla, 

archivadores

Escritorios, sillas, 
pizarra, computa-
doras, parlantes 
proyector, etc. 

Espacios amplios con la capaci-
dad	 de	 ser	 flexible	 a	 las	 activi-
dades a realizar.
Espacios amplios con la capaci-
dad	de	 ser	 flexible	 a	 las	 activi-
dades a realizar.

LABORATORIO 2 30 personas 7,50m 10,65m 79,87m2Investigar, estudiar, 
analizar, etc

Escritorios, sillas, 
pizarra, computa-
doras, parlantes, 

etc proyector, etc. 

TERRAZA 
INTERIOR 40 personas 10,48m 9,72m 101,86m2

Trabajar colecti-
vamente, capacita-

ciones, actos varios.

sillas, equipo, de 
sonido y luces.

Múltiples Accesos, ventilación 
natural, capacidad de unirse para 
formar espacios mas grandes.

Buena iluminación y ventilación 
natural, espaciosas, excelentes 
conexiones para sistema electri-
co y de red.

Investigar, estudiar, 
analizar, etc

TOTALES:                                            220 personas                   1020,55m2

Á
R

EA
S 

  D
E 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO

CUARTO 
BOMBAS BLOQUE

ADMINISNISTRATIVO

Controlar y manten-
er equipos

Bomba, ventana, 
puerta con 
seguridad

1 1,50m 2,10m 3,15m2
Puerta de celosía para la venti-
lación de equipos con seguridad 
en puertas.

CUARTO DE BOMBA 
BLOQUE EDUCATIVO 1 2,15m 2,70m 5.81m2Controlar y mantener 

equipos

Bomba, ventana, 
puerta con segu-

ridad.

Puerta de celosía para la venti-
lación de equipos con seguridad 
en puertas.

CUARTO DE BOMBA 
BLOQUE 

COMUNITARIO
1 1,35m 2,25m 3,04m2Controlar y 

mantener equipos

Bomba, ventana, 
puerta con segu-

ridad.

Puerta de celosía para la venti-
lación de equipos con seguridad 
en puertas.

CUARTO
 ELÉCTRICO 1 8,50m 5,20m 44,20m2Controlar, regular, y 

revisar equipos

Tableros, paneles 
electricós,genera-

dor, medidor.

Espacio de paneles de brakers, 
tableros, piso de cemento puli-
do; ventanas y puertas con ce-
losía

Buena iluminación y ventilación 
natural, espaciosas, excelentes 
conexiones para sistema eléctri-
co y de red.

ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO USUARIOS LARGOANCHO AREA OBSERVACIONES
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ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO USUARIOS LARGO
Á

R
EA

S 
 D

E 
M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

BODEGAS Almacenar Utensilios x personas

ANCHO

6,45m

SSHH MUJERES
BLOQUE 

ADMINISTRATIVO

3,70m

AREA

23,87m2

OBSERVACIONES

Amplio espacio para almacenar, 
con repisas o perchas.

Asearse, arreglarle, 
etc.

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza
X personas 4,35m 4,35m 18,93m2

Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

SSHH HOMBRES
BLOQUE 

ADMINISTRATIVO
X personas 4,20m 5,00m 21,00m2

Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

Asearse, 
arreglarse, etc

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza

SSHH MUJERES
BLOQUE 

EDUCATIVO PB
x personas 4,10m 6,38m 26,16m2

Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

Asearse,
arreglarse, etc

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza

x personas 4,10m 5,65m 23,17m2

Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

Asearse,
arreglarse, etc

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza

SSHH HOMBRES
BLOQUE 

EDUCATIVO PB

x personas 4,10m 6,38m 26,16m2

Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza

SSHH MUJERES
BLOQUE 

EDUCATIVO PA

Asearse,
arreglarse, etc

x personas 4,10m 5,65m
Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

Asearse,
arreglarse, etc

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza

SSHH HOMBRES
BLOQUE 

EDUCATIVO PA
23,17m2

x personas 4,60m 4,17m
Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

Asearse,
arreglarse, etc

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza

SSHH MUJERES-
BLOQUE 

COMUNITARIO PB
19,18m2

x personas 4,60m 4,05m
Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

Asearse,
arreglarse, etc

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza

SSHH HOMBRES
BLOQUE 

COMUNITARIO PB
18,63m2
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TOTALES:                                            X personas                                         303,40m2

x personas

226,49m2

Á
R

EA
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  D
E

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO

SALA DE ESTAR 25 personas 4,80m 9,70m 46,56m2Investigar, estudiar, 
analizar, etc.

Repisas, escritorio, 
mesas, sillas, com-
putadoras, baterias 

sanitarias

Varios	accesos	al	edificio,	buena	
conectividad a una red, asien-
tos varios, buena iluminación, 
abundancia de elementos edu-
cativos.

TERRAZA DE 
BIBLIOTECA 20 personas 4,60m 12,35m 56,81m2Investigar, estudiar, 

analizar, etc.

Repisas, escrito-
rio, mesas, sillas, 
computadoras, 

baterias sanitarias

Varios	accesos	al	edificio,	buena	
conectividad a una red, asientos 
varios, buena iluminación, abun-
dancia de elementos educativos.

ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO USUARIOS LARGOANCHO AREA OBSERVACIONES

x personas 4,65m 5,05m
Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

Asearse,
arreglarse, etc

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza

SSHH MUJERES
BLOQUE 

COMUNITARIO PA
23,48m2

4,65m 5,05m
Actividades de aseo y necesi-
dades biológicas. Deben man-
tener comunicación con todos 
los ambientes.

Asearse,
arreglarse, etc

inodoros, la-
vamanos, cabinas, 

cuarto limpieza

SSHH HOMBRES
BLOQUE 

COMUNITARIO PA
23,48m2

BIBLIOTECA PB Investigar, estudiar, 
analizar, etc.

Repisas, escritorio, 
mesas, sillas, com-
putadoras, baterias 

sanitarias

150 personas 14,20m 15,95m

Varios	accesos	al	edificio,	buena	
conectividad a una red, asien-
tos varios, buena iluminación, 
abundancia de elementos edu-
cativos.

Á
R

EA
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  D
E 

 S
ER

V
IC

IO
S BIBLIOTECA PA Investigar, estudiar, 

analizar, etc.

Repisas, escritorio, 
mesas, sillas, com-
putadoras, baterias 

sanitarias

150 personas 14,20m 15,95m 226,49m2

Varios	accesos	al	edificio,	buena	
conectividad a una red, asien-
tos varios, buena iluminación, 
abundancia de elementos edu-
cativos.

RECEPCIÓN DISPEN-
SARIO MÉDICO 7 personas 5,50m 4,20m 23,10m2Atender y derivar al 

publico que ingrese
escritorio, sillas, 

repisas

Espacio de espera con sillas y 
con una distribución simple para 
la derivación de las actividades.

19,80m2CONSULTORIO #1 Servir, atender, 
tratar, etc

escritorio, sillas, 
repisas, camilla 2 personas 4,45m 4,45m

Espacio esterilizado, muebles 
con llaves de seguridad, imple-
mentos médicos, bodega de far-
macos y cercanos a la farmacia.

30,45m2FARMACIA Distribuir, atender, 
servir, almacenar

counter, perchas, 
repisas, equipos 2 personas 3,50m 8,70m Conexión con los consultorios, 

area de bodega, etc
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14,46m2CONSULTORIO #2 Servir, atender, 
tratar, etc

escritorio, sillas, 
repisas, camilla 2 personas 3,25m 4,45m

Espacio esterilizado, muebles 
con llaves de seguridad, imple-
mentos médicos, bodega de far-
macos y cercanos a la farmacia.

14,46m2CONSULTORIO #3 Servir, atender, 
tratar, etc

escritorio, sillas, 
repisas, camilla 2 personas 3,25m 4,45m

Espacio esterilizado, muebles 
con llaves de seguridad, imple-
mentos médicos, bodega de far-
macos y cercanos a la farmacia.

9,36m2ENFERMERÍA Servir, atender, 
tratar, etc

escritorio, sillas, 
repisas, camilla 2 personas 3,60m 2,60m

Espacio esterilizado, muebles 
con llaves de seguridad, imple-
mentos médicos, bodega de fár-
macos y cercanos a la farmacia.

2,48m2ALACENA Servir, atender, 
tratar, etc

escritorio, sillas, 
repisas, camilla 1 personas 1,50m 1,65m

Espacio esterilizado, muebles 
con llaves de seguridad, imple-
mentos médicos, bodega de fár-
macos y cercanos a la farmacia.

238,0m2PARQUEO #1 Parquear, guardar, 
esperar

señalética, rompe 
velocidades, muros 14 personas 42,50m 5,60m

Acceso a las vías principales, 
distribución según el terreno, 
alineamiento con los linderos 
del terreno.

546,96m2PARQUEO #2 Parquear, guardar, 
esperar

señalética, rompe 
velocidades, muros 19 personas 17,20m 31,80m

Acceso a las vías principales, 
distribución según el terreno, 
alineamiento con los linderos 
del terreno.

TOTALES:                                            396 personas                                    1455,42m2

390,00m2CANCHAS Correr, saltar, jugar 
etc.

Tableros, bancas, 
bebederos 40 personas 15,00m 26,00m

Acceso para toda la comunidad, 
con una serie de bancas de des-
canso, y de posibles cubiertas

PARQUES, 
PLAZOLETAS, 

AREAS VERDES

Descansar, correr, 
caminar, recrearse, 

caminar, comer, 
esperar, etc.

bancas, tachos de 
basura, postes luz, 

bebederos
500 personas 3293,49m2

Espacio para todo el público en 
general, con plazoleta y gran 
cantidad de áreas verdes que se 
exparsan en el terreno.

TOTALES:                                            540 personas                                    3683,87m2
Tabla de contenido: Cuadro de las necesidades por zonas en el proyecto arquitectónico
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Neufert, 1955 y de parámetros presentados en informes del ministerio de educación
para colegios del milleniun en proyecto Mineduca (Ministerio de Educación, 2013).
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Ilustración 59: Diagrama de áreas - Bloque administrativo
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez determinados los espacios que se ocuparan en la propuesta arquitectónica, se hace un estudio de las relaciones directas e indir-
ectas que existen entre áreas.

6.4. RELACIÓN DE ÁREAS

Ilustración 60: Diagrama de áreas - Bloque educativo
Fuente: Elaboración Propia.
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Ilustración 61: Diagrama de áreas - Bloque Comunitario
Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 62: Diagrama de áreas de la zona de recreativa
Fuente: Elaboración Propia.

De la elaboración del cuadro de necesidades, se implantaron las 
áreas dependiendo a las relaciones y funciones de cada una de ellas 
para así empezar a desarrollar la distribución interior de cada vol-
umen.

6.5. ZONIFICACIÓN

Ilustración 63:	Zonifi	cación	por	programa	de	necesidades	en	
implantación.
Fuente: Elaboración Propia.
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Ilustración 64: Boceto de implantación del proyecto
Fuente: Elaboración Propia.

				Por	las	múltiples	funciones	del	proyecto,	se	decidió	concebir	una	idea	de	varias	edificaciones	que	concentren	actividades	relacionadas		
entre sí.

Los puntos focales y de encuentros son importantes para el desarrollo de proyectos a servicio a la comunidad, es por ese motivo que en 
el	centro	de	las	edificaciones	se	situara	una	plazoleta	que	forme	parte	de	la	ambientación	natural	y	que	contribuya	con	el	recorrido	entre	
edificios.

6.6. CRITERIOS FUNCIONALES

Ilustración 65: Boceto de propuesta formal del proyec-
to - Uso de Quiebrasoles.
Fuente: Elaboración Propia.

2. El uso de protecciòn social forman parte del con-
cepto mediante el uso de quiebrasoles en las facha-
das.

1. La plazoleta central como punto de concentraciòn y encuentro
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				Con	los	conceptos	del	uso	de	plantas	dinámicas,	se	toma	en	consideración	el	uso	de	tramos	suspendidos	en	la	edificación	debido	
a que permitan una libre circulación entre los espacios planteados, además de ser aspectos colaboradores en la climatización natural, 
permiten	protección	solar	y	fluida	ventilación	de	aire.	Por	otra	parte,	otorga	gran	visualización	de	diferentes	puntos	en	el	terreno.

3.	La	permeabilidad	de	la	luz	natural	dentro	de	la	edificación.	

Ilustración 67: Boceto de propuesta formal del proyecto - Iluminaciòn 
Natural.
Fuente: Elaboración Propia.

4.	La	ventilación	cruzada	forma	parte	del	concepto	definir	un	modo	
de	ventilación	de	los	edificios.

Ilustración 68: Boceto de propuesta formal del proyecto - Ventilaciòn 
Cruzada
Fuente: Elaboración Propia.
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     La propuesta arquitectónica dis-
tribuye	las	3	edificaciones	principales	
conectadas por una plazoleta central 
y a los alrededores de cada bloque 
áreas verdes con recorridos que se 
complementan con espacios recreati-
vas como juegos infantiles para niños 
y zonas de contemplación. 

     Se incorpora una cancha de menor 
tamaño junto a la existente y por su 
proximidad con las vías principales 
dos parqueos contrapuestos, para así 
no crear caos vehicular uno responde 
a visitas puntales de poca duración 
relacionadas con el departamento ad-
ministrativo y el otro de una mayor 
duración  para personas que van es-
pecificamente	 a	 las	 actividades	 que	
se realizan en el centro. 

7.1. IMPLANTACIÓN 
GENERAL

Ilustración 69: Implantación General del proyecto
Fuente: Elaboración Propia.
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					Esta	edificación	le	da	la	bienvenida	a	la	comunidad,	en	
una sola planta se cumplen las funciones de atender los 
requerimientos de información y consultas del centro co-
munitario, organizar la distribución de los materiales para 
las capacitaciones planteadas, así como también conocer 
a los niños, adolescentes y jóvenes que ingresan a las in-
stalaciones, todas estas opciones cuentan con un horario 
regular de estancia en el sitio. es decir que consta de áreas 
semiprivadas y privadas.

7.2. BLOQUE 
ADMINISTRATIVO

Ilustración 70: Planta arquitectónica - Bloque administrativo
Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 71 : Plano de circulación- Bloque administrativo 
Fuente: Elaboración Propia.

HALL

GARITA DE
SEGURIDAD

COLECTURIA

SECRETARIA

ARCHIVOS

CONTABILIDAD

DIRECCION

RECURSOS
HUMANOS

SSHHMUJERES

SSHH

SALON DE
USOS MULTIPLES # 1

CAPACIDAD 105
PERSONAS

CTO.
BOMBAS

BODEGA

UTIL

UTIL

SSHH
HOMBRES

ARCHIVOS

HALL
N + 0.15

N + 0.15

N + 0.32

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

N + 0.15

0 5 10 15
Escala 1:50

PLANTA ARQUITECTONICA
BLOQUE ADMINISTRATIVO

84

					La	planta	se	compone	de	un	area	privada	de	oficinas	administrativas,	
y de un area publica de información, baterias sanitarias, y un salón de 
usos múltiple con una de 105 personas sentadas y con la caracteristica 
de	un	ambiente	de	gran	amplitud	y	flexible	a	diferentes	actividades.
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    El bloque educativo se desarrolla bajo la premisa de es-
pacios	dinámicos	y	flexibles	para	desarrollar	 las	charlas	y	
capacitaciones que se ofrecen a la comunidad, asi como 
promulgar la investigación a traves de sus laboratorios de 
computo.

    Este inmueble consta de dos plantas organizadas en el es-
pacio según las edades; la primera planta destinada a niños 
entre 3 a 6 años por la proximidad a las áreas de juegos que 
se encuentran en la parte exterior y la planta alta para chicos 
de edades varias cuyo uso será de acuerdo a las necesidades 
de talleres y espacios requeridos.

7.3.BLOQUE EDUCATIVO
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Ilustración 72: Planta arquitectónica Bloque educativo
Planta Baja
Fuente: Elaboración Propia.

      Parten desde un salón para niños, múltiples salones de clases, 
laboratorios de cómputo y una terraza interior que permite la in-
terrelación  de los usuarios que darán uso al sitio. Esta área es de 
carácter privado puesto a que se le permite el uso del mismo a los 
usuarios inscritos en el programa de capacitaciones. 
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PLANO ARQUITECTONICO
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Ilustración 73: Planta arquitectónica Blo-
que educativo - Planta Alta
Fuente: Elaboración Propia.



Ilustración 74: Plano de circulación- Bloque educativo - Planta Baja; 
Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 75: Plano de circulación- Bloque educativo - Planta Alta; 
Fuente: Elaboración Propia.

La circulación es centralizada, con un eje lineal que te direcciona a las diferentes áreas. La circulación vertical se da por medio de dos 
elementos; escaleras y el ascesor para el tema de las personas con discapacidad física.
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				El	volúmen	se	zonifica	en	3	zonas	especificas;	el	área	
del dispensario médico que cuenta con 3 consultorios, 
una enfermería y una farmacia, una biblioteca que es 
de acceso público a los usuarios en general y varios 
salones multiusos.

7.4.BLOQUE COMUNITARIO

Ilustración 77: Planta arquitectónica Bloque educativo - Planta 
Alta
Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 76: Plano de circulación- Bloque Comunitario- Planta Baja; Fuen-
te: Elaboración Propia
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Ilustración 78: Planta arquitectónica Bloque comunitario - Planta 
Baja. Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 79: Plano de circulación- Bloque ecomunitaio- 
Planta Baja; Fuente: Elaboración Propia.
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7.5 .FACHADAS

Ilustración 80:



Ilustración 81: Fachada Frontal Bloque Educativo
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Ilustración 82: Fachada Frontal Bloque Comunitario
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7.6. RENDERS CENTRO COMUNITARIO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, IMPULSANDO AL 
DESARROLLO DEL BUEN VIVIR.

Ilustración 83: Render de la Propuesta Arquitectónica
Fuente: Elaboración Propia.



Ilustración 84: Vista del Ingreso al Centro.
Fuente: Elaboración Propia.



Ilustración 85: Propuesta  de Plazoleta
Fuente: Elaboración Propia.



Ilustración 86: Vista aerea de contemplación
Fuente: Elaboración Propia.



Ilustración 87: Vista hacia el area recreativa
Fuente: Elaboración Propia.



Ilustración 88: Vista hacia el area recreativa
Fuente: Elaboración Propia.
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8.1. MEMORIA

PROYECTO:

UBICACION: Cdla. Oromas Gonzalez 
FECHA: ago-18

6044,22 m2
6044,22 m2

ITEMS
ESTRUCTURA
CONTRAPISO
PINTURA INTERIOR
PINTURA EXTERIOR
CUBIERTA
TUMBADO
PUERTAS
VENTANAS

BAÑOS
INSTALACIONES 
SANITARIAS
INSTALACIONES 
ELECTRICAS
AREAS VERDES Y 
JARDINERIA
AREAVEHICULAR

Losa estructural con impermeabilizacion.

ESPECIFICACIONES TECNICA

AREA DE TERRENO
AREA DE CONSTRUCCION

Centro Comunitario para niños, adolescentes y jovenes, impulsando al desarrollo del 
buen vivir. 

DESCRIPCION
Acorde al diseño estructural, Hormigon Armado.
Hormigon Simple con malla electrosoldada.
Rubro incluye dos manos de empastado y pintura de caucho en colores claros.
Elastomerica de tonos claros, según la propuesta arquitectonica.

Se define, según el diseño paisajistico.
Hormigon Armado, según el diseño planteado.

Tumbado de gypsum, sin diseño.
Puertas tamboradas con batiente y jamba en los dos lados.
Aluminio en tono negro y vidrio natural con malla antimosquitos.
Mesones de granito y porcelanato en pared con arranque a nivel de tumbado, ademas griferia 
acorde al diseño.

Red de tuberia empotrada en piso y pared. Con sus especificas llaves de control.
Recorrido electrico por edificacion se encuentra distribuido por electrocanal, luminarias tipo ojo de 
buey y tomacorrientes según el diseño planteado.
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conclusiones Y RECOMENDACIONES

     A partir de una idea con relación a la mejoría de la calidad de vida, se enlazan otros factores fundamentales que permiten fortalecer esa 
idea primaria, un centro comunitario es el medio que concentra varios elementos los cuales dejan alcanzar el objetivo. Elementos como 
educación, cultura, integración, empatía y más son parte de los pasos que se desarrollan a partir de este diseño arquitectónico.

     La idea inicio de manera agradable ante un sector que carece de muchos elementos básicos y que permitirá mejorar drásticamente al 
sector, siendo un punto importante en la ciudad de Durán.

    Como recomendación se puede decir que es de mucha importancia tener estos sitios en toda ciudad, ya que permite la integración y 
participación de todos los que conforman una comunidad y les permite tener un lugar para realizar actividades sociales y gozar de espa-
cios recreacionales de una forma agradable para todos.
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