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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades, priorizando a los vehículos 

como principal medio de movilización, acarreo complejos problemas urbanos, como 

inadecuada arborización urbana y la existencia de remanentes urbanos, problema que se viene 

arrastrando desde décadas atrás. 

El área existente bajo puente vehiculares es considerado remanente urbano, producto de 

un proyecto de infraestructura urbana; en los cuales prima la inseguridad, ya que al ser un área 

olvidada a la que no se le generó uso, se encuentra con casi nula o mala iluminación, condición 

que se presta para que esta zona sea utilizada como guarida de indigentes y ladrones, o zona de 

acopio improvisado; desarticulando la movilidad peatonal a su alrededor, debido a que su 

contexto genera limites o fronteras dentro de la ciudad. 

Guayaquil no se aleja de esa realidad, cuenta con 47 puentes sobre superficies terrestres 

de los cuales más de 50% se encuentra en las mismas condiciones, si bien no todo el problema 

de movilidad peatonal es culpa de estos remanentes, la intervención de estos ayudaría a mejorar 

significativamente, debido a su potencial dentro del contexto en el que se encuentran, avenidas 

principales que conectan vehicularmente a la ciudad, con superficies grandes. 

Proyectos bien estructurados con presencia de criterios biofílicos, seria parte de una 

intervención urbana puntual, con cambios inmediatos que priorizarían el espacio público y no 

solo ayudaría a mejorar la articulación urbana y incrementar las áreas verdes, sino también a 

cambiar la apariencia de la ciudad. 

Este proyecto se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I: Se analiza los problemas que acarrea la presencia de remanentes, de esta 

forma se establecen objetivos generales y específicos. 

Capítulo II: Se presentan referencias bibliográficas que solidifiquen buenas bases que 

validen el proyecto. 

Capitulo III: Expone los métodos de investigación y resultados que respaldan el 

modelo de intervención urbana presentado, para su entendimiento se adjuntan ilustraciones, 

fotográficas, tablas, conclusión, recomendación y anexos.  
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CAPÍTULO I 

1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Tipología de remanentes bajo puentes vehiculares a través del diseño arquitectónico 

biofílico 

1.2 Planteamiento del Problema 

Dentro de las ciudades es común ver remanentes como callejones, alrededores de vías férreas 

o  cuerpos de agua, que en su mayoría son consecuencia del crecimiento urbano desordenado o 

excedentes de proyectos, como es el caso de aquellos espacios residuales bajo puentes o 

distribuidores viales que son producto de la priorización vehicular como paradigma del 

desarrollo urbano, llegando a ser lugares que deterioran y ponen en peligro la calidad de vida 

urbana ya que se presentan como áreas intransitables por su falta de iluminación y focos de 

actividades delictivas.  

Guayaquil cuenta con gran número de puentes y distribuidores viales dentro del perímetro 

urbano, por lo que el área de espacios residuales se estima que supera las 100 hectáreas, de los 

cuales muy pocos son utilizados como áreas verdes o de recreación, esto sumado a la falta de 

mantenimiento o casi nula iluminación, generan zonas que actúan como fronteras dentro de la 

ciudad, ya que impiden la libre circulación peatonal en la noche y en ocasiones durante el día; 

puesto que estos espacios son utilizados como refugio para indigentes o guarida de delincuentes. 

Ecuador es considerado como un destino turístico peligroso según las páginas oficiales de 

los gobiernos de EE. UU y Canadá, sobre todo la ciudad portuaria, debido que registra el mayor 

índice de delincuencia del país; la falta de acción sobre estos EPA no solo conlleva a la 

desarticulación peatonal y degradación física del entorno; por la falta de congruencia con la 

trama urbana; sino que devalúa la identidad de la ciudad y aporta al aumento de casos criminales 

evitando el desarrollo de la misma. 

Según la ATM, el 70% de los habitantes de la urbe hace uso del transporte público, cuyas 

paradas muchas de las veces están ubicadas bajo puentes, lo que las convierte en áreas 

potenciales para la interacción y cohesión social, que están siendo desperdiciadas; una buena 

iluminación, murales o áreas verdes, no bastan para recuperar estos remanentes, si no existen 

proyectos que promuevan la apropiación del espacio público y brinden seguridad a los 

ciudadanos y a los entornos circundantes. 
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La OMS recomienda que dentro de las urbes se debería tener 9m2/hab de área verde, cifra 

que el cabildo afirma cumplir e incluso superar, llegando a estimar que posee 15m2/hab; sin 

embargo, arquitectos, biólogos e inclusive entidades como Fundación La Iguana o el INEC 

discrepan, ya que según registros en el 2012 la ciudad apenas contaba con 1.12 m2/hab, por lo 

que cuesta creer que después de 10 años hayan cumplido y superado la cifra recomendada, a su 

vez también es cuestionable la calidad, proximidad y accesibilidad a estos espacios.    

El uso de vegetación en estos espacios mucha de las veces no es la correcta, ya que se 

emplean especies que no son propias de la zona y conlleva a un aumento en el uso de recursos, 

o en el peor de los casos pueden ser nocivas para el ecosistema nativo como es el caso de la 

palma de botella (Roystone Oleracea) que se puede observar a lo largo de la Av. Francisco de 

Orellana; según el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, se estima que un 95% de 

las especies presentes en las áreas verdes de Guayaquil son introducidas, hecho que se puede 

apreciar en el Malecón 2000 y Parque Samanes. 

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera el diseño biofílico mejorará las condiciones sobre la tipología de 

remanentes bajo puentes vehiculares? 

1.4 Objetivo General 

Diseñar una tipología de los remanentes bajo puentes vehiculares a través del diseño 

arquitectónico biofílico. 

1.5 Objetivos Específicos 

• Recopilar información acerca del número, área y estado de remanentes en 

puentes y distribuidores viales de la ciudad de Guayaquil. 

• Incorporar criterios biofílicos dentro del proyecto. 

• Diseñar modelo arquitectónico de remanentes vehiculares. 

1.6 Idea a Defender 

A través de un diseño biofílico se mejorará las condiciones de imagen urbana de los 

remanentes bajo puentes vehiculares. 
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1.7 Línea de Investigación Institucional/Facultad.   

Tabla 1  

Línea de Investigación FIIC 

ULVR: Línea 

Institucional: 
Línea de Facultad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Urbanismo y ordenamiento 

territorial aplicando 

tecnología de construcción 

eco-amigable, industria y 

desarrollo de energía 

renovables. 

Territorio, Medio 

ambiente y 

materiales 

innovadores para la 

construcción. 

Territorio 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte  
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CAPÍTULO II  

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico  

A partir de la compilación de información relacionada a la propuesta arquitectónica; la 

conclusión de dichos autores servirá como respaldo para lograr que la realización del proyecto 

sea sólida y veraz. 

Antecedentes  

A mediados del siglo XX se empieza a observar distintos problemas urbanos que surgen 

en distintas ciudades del planeta de manera similar, esto se expuso en la carta de Atenas en 

1933, fecha del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), en la cual se 

exhiben distintos problemas que ponían en peligro el bienestar social como: densidades 

poblacionales desmesuradas, escases de servicios, mala calidad ambiental, insalubridad, usos 

de suelos desordenados, calles estrechas intransitable, entre otras.  

Sin embargo, esto llego a ser un elemento intrascendente al poco tiempo, sin solución 

alguna; esto acompañado paralelamente a la inserción del automóvil en la sociedad, provocó el 

crecimiento desordenado de estas ciudades, que priorizaban la movilidad vehicular, con la 

construcción de calles amplias y aceras pequeñas; al ser ciudades importantes en el mundo con 

gran apertura económica se las vio como paradigmas urbanos, replicándolas en ciudades en vías 

de desarrollo. (Curzio & Tonahtiuc Moreno, 2021) 

Según el urbanista y geógrafo Peter Hall llega a ser “autodestructivo” el modelo de 

urbanismo que se planteó desde el siglo XX, ya que como lo expone en su libro “Ciudades del 

mañana”, el vehículo fue la respuesta para apoyar a un modelo urbano difuso, debido al impacto 

que tuvo la crisis económica de los 70, las ciudades se vieron en la necesidad imperante de 

restablecer la economía, estructurando zonas céntricas donde se focalizaba el comercio; como 

consecuencia las personas optaban por huir del ritmo caótico de la ciudad, creando barrios 

suburbanos residenciales. 

 Estados Unidos fue el primer ejemplificador de este proyecto, que apoyado por el Arq. 

Frank Lloyd Wright quien argumentó de que las nuevas tecnologías de transporte harían que 

las ciudades se vacíen; sin embargo no se contempló que esto generaba un aumento de tiempo 

invertido en el traslado diario al trabajo, costos más altos en el servicio público, carencia de 

áreas recreativas, problemas medio ambientales producidos por el ruido y emanaciones de los 
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medios de transporte, pero sobre todo el problema de desconexión entre barrios por las largas 

distancias.  (Hall, 1996) 

Anti – espacio  

La definición de anti - espacio se presentó por primera vez relacionada a la arquitectura 

por el arquitecto Steven Kent Peterson (1980), basándose en la teoría de física “materia y 

antimateria” como analogía; ya que en su artículo lo conceptualiza como antónimo de lo 

denominado “espacio”, el cual surge a partir del efecto visual que hay dentro de una superficie 

determinada, que está en uso por presencia de elementos físicos es decir construcciones; por lo 

que concluye que al contrario de este, existe un anti - espacio, el cual carece de presencia de 

volumetrías o elementos que materialicen su uso.  

Sin embargo cabe recalcar que el térmico fue enfocado dentro de las obras 

arquitectónicas, mas no en enfoques urbanísticos; esto surgió luego, de la mano Roger Trancik 

(1986), quien expone que los efectos de la inserción del automóvil en el movimiento moderno, 

las zonificaciones y usos de suelos sujetos a intereses políticos – económicos, han dado como 

consecuencia un sistema urbano en crisis y ratifica la importancia que existe en la planificación 

de diseños que recuperen los espacios perdidos, ya que estos no tienen ningún aporte a su 

contexto ni a los usuarios; así también la compresión del concepto de anti-espacio como 

tipología espacial dentro del diseño urbano. 

Por lo tanto el anti – espacio se representa como toda superficie urbana que no pertenece 

o no se ha logrado incorporar al sistema o estructura urbana de una ciudad; es decir, residuos, 

huecos, vacíos o intersticios urbanos; a partir de esto nace dos subcategorías que son: áreas sin 

construcciones denominados “vacíos urbanos” y áreas en las que se encuentran construcciones 

pero no tienen uso parcial de sus instalaciones por distintos factores como el estado de la 

edificación o por sobrantes de un proyecto sin planificación, denominadas “espacios 

residuales”. (Curzio de la Concha, 2021) 

Partiendo de lo expuesto por el Doctor en urbanismo, Claudio Curzio (2008) y la 

Doctora en arquitectura Rania El Messeidy (2019); los espacios residuales poseen dos 

subdivisiones debido a las características específicas que poseen en distintos casos, estos se 

denominan “remanentes urbanos” y “espacios abandonados y ruinas”; definiéndolos como 

superficies sobrantes de proyectos a gran escala y a aquellos espacios inhabitados producto de 

construcciones en procesos de deterioro, respectivamente. 

A partir de la terminología y definiciones planteadas nace la siguiente sistematización 

(Tabla 2), acerca de tipologías existentes en el anti-espacio: 
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Ilustración 1  

Esquema de Tipologías Existentes en el Anti-Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Redefiniendo el concepto del anti-espacio Urbano: análisis enfocado en la ciudad de 

Nuevo Laredo”, Claudio Curzio (2020). 

Remanentes urbanos  

Cuando se hace referencia a la terminología “remanentes urbanos”, es inevitable 

analizar la situación de distintas áreas perdidas que a menudo divisamos dentro de una ciudad; 

en concreto hace referencia a aquellas superficies que van quedando abandonadas al costado de 

calles, líneas férreas, derecho de vías en líneas de alta tensión o de telecomunicación, cuerpos 

de agua, parterres centrales incluso espacios bajo puentes vehiculares o distribuidores viales; 

básicamente son espacios residuales resultantes de proyectos de infraestructura urbana a gran 

escala. (Curzio & Tonahtiuc Moreno, 2021) 

En muchos proyectos de infraestructura urbana se ignora las desventajas que estos 

pueden generar, ya que estos solo se los observa como beneficiosos; sin embargo, según el PhD. 

Fernando Espósito Galarce (2020), el teleférico del Complexo do Alemão en Río de Janeiro, 

dejo múltiples consecuencias, ya que se puede apreciar que en la base de los pilares que soportan 

el teleférico, se ha generado espacios residuales que son utilizados como depósito de basura, 

áreas de venta y consumo de sustancias psicotrópicas; por lo que rescata la importancia de la 

relación que debe haber entre los espacios residuales y la arquitectura e infraestructura urbana.   
 

 

 

ANTI - ESPACIO 
URBANO

Espacio residuales

Espacios 
abandonados y 

ruinas

Remanentes 
urbanos

Vacios urbanos
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Ilustración 2  

Espacio residual producto del teleférico 

 

Fuente: “Espacios residuales entre la arquitectura y la infraestructura: El teleférico de 

Complexo do Alemão”, Fernando Espósito Galarce (2020) 

Remanentes bajo puentes vehiculares y la perspectiva de ellos 

Estos espacios llegan a ser prácticamente indispensables, ya que en la actualidad se hace 

imposible imaginar una ciudad sin vehículos, sin embargo, se visualizan como espacios 

heterotópicos; ya que apegándose al concepto de Michel Foucault (2008), estos espacios son 

lugares acondicionados por la sociedad en el contexto físico y conceptual, para recluir a 

aquellos individuos que por su comportamiento se desligan de la media de la población; por lo 

que la aplicación del término es correcto ya que estas áreas han sido destinadas como depósitos 

de basura, guarida de indigentes y de delincuentes.  

Sin embargo, mejorar el aspecto de estos lugares es lo ideal como lo manifiesta la Arq. 

Liliana Ruiz  (2017), puesto que al realizar intervenciones mínimas planificadas pueden dar 

como resultado espacios públicos efectivos, ya que a través de áreas vegetación, plazas 

culturales, áreas recreativas, espacios de disipación, locales comerciales o murales de arte, es 

posible rescatar estas zonas, logrando la apropiación de estos espacios por varios grupos de 

personas y que con su permanencia generen seguridad. 

Los remanentes bajo puentes vehiculares también pueden ser vistos como agentes de 

articulación urbana, ya que, con la ayuda de teorías como la acupuntura urbana y el análisis de 

usos de suelo, en conjunto con proyectos arquitectónicos que apliquen teorías de la luz, 
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vegetación y color, generen atracción y sensación de pertenencia, a partir de la implementación 

de estos criterios se ve la reactivación y rehabilitación de estos espacios, y como consecuencia 

mejoras en el tejido urbano. (Castillo Rodriguez & Sarmiento Sáchica, 2018) 

Por lo que se puede afirmar que los remanentes urbanos son una gran oportunidad de 

crecimiento urbano, social y económico, debido al potencial que estos tienen por su ubicación, 

flujo peatonal y vehicular, siendo aprovechables para la generación de empleos mediante áreas 

comerciales, medio que llevaría a una mejor visibilidad de estos; intervención que resulta fácil 

ya que estos ya contarían con una infraestructura de protección, es decir los puentes elevados o 

distribuidores viales. (Hernández Salazar, 2010) 

Modelos Análogos 

Ilustración 3  

Nakameguro Station 

 

Fuente: Trens in Japan (2017) 

Articulación urbana y su importancia 

En la lucha por ciudades armoniosas y seguras nacen múltiples conceptos de la mano 

de grandes sociólogos, arquitectos y urbanistas; como Jane Jacobs (1961) que, en su lucha en 

contra del modelo de planificación urbana, de ciudades difusas gracias a usos de suelo 

sectorizados, que lograron destruir comunidades y crear espacios urbanos aislados y 

antinaturales, totalmente opuesto a los criterios que ella defendió; como consecuencia la 

inseguridad en barrios por la falta de familiaridad entre sus habitantes; por lo que para su 

solución planteo los siguientes puntos.  
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Ilustración 4  

Criterios de Jane Jacobs para ciudades mejor planeadas 

 

estos actúan como límites fronterizos debido al decadente estado que pueden llegar a tener. Sin 

embargo cumpliendo con estos criterios se lograrían ciudades más seguras, ya que si se tienen 

manzanas más cortas, aceras anchas, mixticidad de uso de suelo; por ende comercios más 

cercanos; se lograría generar una ciudad más caminable, esto acompañado de una buena 

iluminación y equipamientos urbanos de calidad, invitan a las personas a concentrarse en las 

calles; produciendo escenarios que ayuden a socializar y reforzar el sentido de comunidad; lo 

que nos llevaría a uno de los ideales que la caracterizó a la socióloga; “Los ojos en las calles”; 

ya que sumando la correcta planificación de edificios que estén orientados hacia la calle, se 

tiene como resultado una vigilancia natural. 

Esta teoría de vigilancia natural la respalda Jan Gehl (1971), quien en unas de sus obras 

expresa la importancia del contacto entre las personas dentro del espacios al aire libre, ya que 

desde el contacto pasivo de menor intensidad como es el ver u oír, se puede generar seguridad; 

también expone que para ayudar a que esto se desarrolle se deben tener ciertas tipologías dentro 

de la configuración urbana, como distancias cortas, espacios públicos agradables entre 

edificaciones que inviten a la interacción. 

Gehl (2010) también expone la importancia de los bordes blandos, ya que atenúan la 

transición entre las edificaciones privadas y las calles, ya sean por medio de jardines frontales, 

aceras, pequeños comercios, que hagan esta transición sea más cálida; y es de aquí que parte la 

Fuente: Cárdenas & Chamba (2022) 

Hace énfasis en que se deben evitar los vacíos urbanos o espacios residuales, ya que 
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idea del arquitecto sobre la importancia de que el espacio público este planificado y orientado 

hacia el peatón y al ciclista y como estos hace que ciudad este mejor articulada y tenga 

identidad, vitalidad y sostenibilidad. 

Tanto para Jane Jacobs como para Jan Gehl, la interacción y cohesión social es de suma 

importancia para la vitalidad de las ciudades, ya que ellos observan a las urbes como el espacio 

donde el ser humano desarrolla su vida y cultura y es por esto que deben estar diseñadas en 

función de ellos, haciendo que se vuelvan transitables a pie. Como arquitectos o como 

urbanistas no se puede garantizar la seguridad en las calles, pero si se las puede hacer sentir 

seguras por medios de diseños que atraigan a la gente a ellas.  

Biofilia 

El psicólogo Erich Fromm (1964) desarrolla el concepto de biofilia en el libro “El 

corazón del hombre”, describe la pasión del ser humano por vivir y la tendencia a identificarse 

con todo aquello que represente vida; 20 años más tarde el entomólogo y biólogo 

estadounidense Edward Osborne Wilson (1984), conceptualiza y populariza el termino en su 

libro “Biophilia”, donde habla sobre la posible predisposición genética que determinaría la 

tendencia del hombre por apreciar todo lo vivo y la naturaleza en nuestro entorno, ya que es el 

medio en donde se ha desarrollado desde su existencia; por lo que el despertar de emociones al 

estar en contacto con árboles, flores, agua, animales, no resulta sorprendente. 

Stephen Kellert (2005) asocio las mejoras en los procesos curativos y de recuperación 

de enfermedades y procedimientos quirúrgicos con el contacto directo con la naturaleza dentro 

de edificaciones; debido a que estos contaban con la presencia de iluminación natural, 

vegetación o pinturas emulaban paisajes; estos beneficios no solo se vieron reflejados en el 

campo de la salud; sino también en las funciones cognitivas ya que se presenció mejoras en los 

niveles de concentración y aumento de la capacidad retentiva del cerebro, lo que ayudo al 

aumento de rendimiento laboral o estudiantil y disminución del estrés.  

Elementos del Diseño Biofílico 

Años más tarde docentes de la universidad de Yale (Kellert R, Heerwagen H, & Mador 

L, 2008) desarrollan el concepto de diseño biofílico dentro de la arquitectura, describen los 

elementos y cualidades que este posee, como se materializa o ejemplifica dentro de múltiples 

obras como la Ópera de Sídney, Casa de la Cascada, La Alhambra, La Sagrada Familia, entre 

otras; y explican la importancia que tiene la presencia de cada uno de estos aspectos y como se 

relacionan con el ser humano.  
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Tabla 2 

 Elementos de Diseño Biofílico 

Elementos Ejemplificación 

Características 

ambientales 

Color 

Agua 

Aire 

Luz solar 

Plantas 

Animales 

 

Materiales naturales 

Vistas y paisajes 

Reverdecimiento de fachadas 

Geología y paisaje 

Hábitats y ecosistemas 

Fuego 

Formas y 

formas 

naturales 

Motivos botánicos 

Soportes de árboles y columnas 

Motivos animales  

Conchas y espirales 

Formas de huevo, ovaladas y 

tubulares 

Arcos, bóvedas, cúpulas 

 

Formas que resisten líneas rectas y 

ángulos rectos 

Simulación de características naturales 

Biomorfia 

Geomorfología 

Biomimética 

Patrones y 

procesos 

naturales 

Variabilidad sensorial 

Riqueza de información  

Edad, cambio y la pátina del tiempo  

Crecimiento y eflorescencia  

Punto focal central  

Conjuntos modelados  

Espacios acotados  

Espacios de transición 

Series y cadenas vinculadas  

Integración de partes a todos  

Contrastes complementarios 

Equilibrio dinámico y tensión  

Fractales  

Razones y escalas organizadas 

jerárquicamente 

 

Luz y Espacio 

Luz natural 

Luz filtrada y difusa 

Luz y sombra 

Luz reflejada 

Piscinas de luz 

Luz cálida 

La luz como forma y forma 

Amplitud 

Variedad espacial 

El espacio como forma y forma 

Armonía espacial 

Espacios interior-exterior 

 

Relaciones 

basadas en el 

lugar 

Conexión geográfica con el lugar 

Conexión histórica con el lugar 

Conexión ecológica con el lugar 

Conexión cultural con el lugar 

Materiales indígenas 

Orientación del paisaje 

 

Características del paisaje que definen 

la forma de construcción 

Ecología del paisaje 

Integración de la cultura y la ecología 

Espíritu del lugar 

Evitar la falta de lugar 

Relaciones 

evolucionadas 

entre humanos 

y naturaleza 

Prospecto y refugio  

Orden y complejidad  

Curiosidad y tentación  

Cambio y metamorfosis  

Seguridad y protección  

Dominio y control  

Afecto y apego 

Atracción y belleza  

Exploración y descubrimiento  

Información y cognición 

Miedo y asombro  

Reverencia y espiritualidad 

Fuente: Diseño Biofílico (2008) 
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Principios del Diseño Biofílico  

Con el objetivo de poner en práctica muchas investigaciones sobre el tema, Terrapin 

Bright Green (Browning, Ryan, & Clancy, 2014), presenta 14 patrones del diseño biofílico, con 

un extenso rango de implementación tanto en interiores como exteriores, que se las puede 

presentar de manera natural o construida dentro de las edificaciones; además de explicar 

específicamente su uso mediante fotografías, que ayudan a la comprensión total del tema para 

su posterior ejecución. 

Ilustración 5 

 14 Patrones de Diseño Biofílico 

Diseño Biofílico” (2022) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planteamientos teóricos del artículo “14 Patrones de 
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Naturaleza en el Espacio 

 

Fuente: Definicion.de (2009) 

1. Conexión visual con la naturaleza 

Es la capacidad de observar paisajes, sistemas y procesos naturales; para lograrlo dentro 

de un diseño, se debe anteponer la naturaleza real por sobre la construida, según sea el caso; 

intentar que la conexión visual dure de 5 a 20 minutos a través de mobiliario que inviten al 

descanso y a la contemplación; si no es posible mediante entornos naturales, es necesario 

crearlos o construirlos con la ayuda de plantas, piedras, troncos y demás objetos que simulen a 

la naturaleza. (Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

2. Conexión no visual con la naturaleza 

Este patrón involucra los sentidos del ser humano, en el cual se prioriza los sonidos, 

aromas, texturas y la ventilación; en general todo elemento que genere sensaciones agradables, 

aquí también es ideal que el tiempo en el cual fluctué estas acciones sea no menor a 5 minutos, 

esto puede lograrse con plantas que emanen olor o esencias que transportes a lugares naturales; 

una correcta iluminación o ventilación, servirá para apoyar sensaciones de brisas, destellos de 

luz, que hagan del ambiente más cálido. (Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

3. Estímulos sensoriales no rítmicos  

Se hace referencia a un conjunto de estímulos que se presentan efímeras y 

aleatoriamente, lo que hace que se sienta más espontaneo y original, ya que en el entorno natural 

el sonido o la presencia de las olas del mar, sonido de aves, brisa, entre otros; no se presenta en 

la misma magnitud y secuencia en un tiempo determinado; para que la experiencia sea grata se 

Ilustración 6  

Naturaleza en el Espacio 
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expone que el estímulo debe ocurrir en intervalos desordenados en un tiempo no mayor a 20 

minutos y para efectos visuales se deben encontrar a una distancia máxima de 6 metros. 

(Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

4. Variaciones térmicas y de corrientes de aire  

Con la correcta configuración de los planos se puede emular lar características térmicas 

de la naturaleza; al aprovechar la ventilación e iluminación del entorno dentro de un proyecto, 

se puede lograr cumplir con este patrón, ya que se destaca por la variación imperceptible y sutil 

de temperatura y humedad, que lo notamos con pequeños estímulos que capta la piel; esto en 

las construcciones se puede apoyar con la correcta elección de los materiales. El confort térmico 

es un factor no solo del diseño biofílico sino también del sustentable. (Browning, Ryan, & 

Clancy, 2014) 

5. Presencia de Agua 

El agua es un elemento de la naturaleza que resulta irresistible, es envolvente debido a 

la fluidez, color, sensación y sonido que produce, es de los más estimulante y la accesibilidad 

de su uso hace fácil de explotar su potencial; lo recomendado dentro de un espacio construido 

es incluirlo en pocos volúmenes, dentro de un espacio controlado; ya que en grandes cantidades 

la turbulencia puede despertar sensaciones negativas, como incomodidad o alarma; la 

implementación de espejos de agua con efectos de sombra seria idóneo no solo por el efecto 

visual sino también por la disminución de perdida de líquido por procesos de evaporación. 

(Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

6. Luz dinámica o difusa 

La iluminación juega un papel fundamental no solo por el ámbito biofílico sino por la 

función que cumple dentro de un proyecto; sin embargo, se suele ignorar el hecho que el 

correcto uso de la luz puede recrear características que suceden en la naturaleza, el movimiento 

de las sombras según el tiempo, que se da mediante la implementación de iluminación 

circadiana; que es aquella que va cambiando la temperatura del color según determinada hora 

del día; de no ser posible, el juego entre luz cálida y fría sería una excelente opción, para ayudar 

a atenuar la transición de ares interiores y exteriores. (Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

7. Conexión con sistemas naturales  

Hace alusión a poder contemplar diferentes procesos del entorno natural, desde los 

procesos estacionales hasta el crecimiento de la flora y fauna; se recomienda integrar algún 

sistema de tratamiento de recolección y tratamiento de aguas lluvia incorporado en un diseño 

paisajístico, colocar plantas que atraigan a animales polinizadores, construir nidos para aves; el 
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contacto con este patrón ayuda mucha de las veces a general sensaciones relajantes, nostálgicas, 

empáticas y alegres. 

La ejemplificación de los patrones naturales o construidos se puede observar en el 

Anexo 1. 

Analogías Naturales 

Ilustración 7 

Analogías Naturales 
 

Se trata de toda forma o patrón que emulen procesos de la naturaleza, ya sea por figuras 

orgánicas, elementos con sucesiones aleatorias o con la muy conocida sucesión de Fibonacci; 

sucesión presente el proceso de crecimiento de muchos seres vivos; hay que tener en cuenta 

que la naturaleza detesta los ángulos o líneas a 90°, texturas 100% lisas, en general elementos 

muy perfectos; sin embargo hay que cuidar no exagerar con el uso de formas y patrones, ya que 

puede causar ruido visual, se debe llegar a un equilibrio que genere armonía. (Browning, Ryan, 

& Clancy, 2014) 

9. Conexión de los Materiales con la Naturaleza 

La naturaleza se caracteriza por tener una amplia variedad de texturas, materiales y 

colores con un equilibrio cautivador; por lo que se recomienda la utilización de los materiales 

basados en la función o uso del espacio; se prefiere los materiales naturales por encima de los 

sintéticos, no obstante, su uso tampoco está restringido; se aconseja también la incorporación 

de gamas de colores del verde, cafés, azul; que son los infaltables dentro de los paisajes y 

ecosistemas. (Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

Fuente: Perkinswill.com (2017) 

8. Formas y Patrones Biomórficos 
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10. Complejidad y Orden 

Se trata de recalcar la jerarquía dentro de un entorno, que los elementos guarden relación 

entre sí, cuales son más relevantes y donde se quiere focalizar las miradas; por lo que la 

ubicación, orden y escala de los elementos u objetos es primordial. Los elementos fractales de 

tendrían mayor relevancia, la tecnología hoy en día ayuda a través de algoritmos a producir 

diseños llamativos, esto siempre y cuando se logre un equilibro ya que por lo contrario puede 

dar sensaciones de perturbación o miedo. (Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

La ejemplificación de los patrones naturales o construidos se puede observar en el 

Anexo 2. 

Naturaleza del Espacio 

Ilustración 8  

Naturaleza del Espacio 

 

Un área con características panorámicas se mira como abierto, seguro, controlado y 

liberador; este punto en particular le brinda al usuario las condiciones perfectas para 

contemplar, observar y vigilar todo el entorno; de forma que se siente en control ante 

situaciones de peligro; se recomienda tener en cuenta la orientación de la edificación y la 

correcta colocación de ventanearías, pasillos y áreas de descanso, para aprovechar al 

máximo los paisajes que brinda el entorno, si existe una buena vista, hay que crear 

ecosistemas internos. (Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

 

Fuente: Huftonandcrow.com (2017)

11. Panorama 
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12. Refugio 

Desde la época cavernícola el ser humano busco espacios debajo de las rocas, árboles 

frondosos, cuevas, que le brindara protección del clima, agentes externos; en la actualidad las 

cosas no han cambiado mucho, el hombre busca lugares con buenas condiciones para habitar y 

desarrollar sus actividades, por lo que es primordial diseñar espacios que brinden protección 

contra condiciones climáticas, registro de vista; que se perciban seguros para la reflexión, 

descanso, meditación y tareas cognitivas. (Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

13. Misterio 

Tanto el ser humano como los animales se caracterizan por ser seres curiosos, el misterio 

es un agente que invita a seguir conociendo un lugar, ya que puede ser evolvente las situaciones 

que el entorno provee; las sombras dramáticas, tramas diáfanas, senderos sinuosos o el uso de 

cortinas con un poco de transparencia, pueden ser principales aleados dentro del diseño,  el 

Parque Prospect en Brooklyn en New York, es un buen ejemplo, debido a la presencia de 

árboles que dejan ver poco a poco los espacios que siguen. (Browning, Ryan, & Clancy, 2014) 

14. Riesgo / Peligro  

Las sensaciones de intriga, riesgo o peligro impulsan al ser humano a seguir, a explorar, 

es como un reto que se tiene que cumplir o experimentar, de aquí nacen diseños como piscinas 

o bordes infinitos, los cuales emplean un nivel de riesgo o peligro controlado, como respuesta 

el aumento de dopamina; no obstante es un punto que puede jugar en contra de no ser usado 

correctamente, por lo que debe ser diseñado con todas las medidas de seguridad que garanticen 

la experiencia desenfrenada pero segura. (Browning, Ryan, & Clancy, 2014)  

La ejemplificación de los patrones naturales o construidos se puede observar en el 

Anexo 3. 

Beneficios de la implementación de los criterios biofílicos 

A través de encuestas en línea a trabajadores alrededor de mundo, expuso la alarmante 

situación en la que laboran, debido a que el 47 % y 58% no tienen acceso desde sus puestos de 

trabajo a luz natural y vegetación; respectivamente; entre los elementos más requeridos están: 

luz natural, vegetación en el interior, tranquilidad en los espacios de trabajo, vista al mar y 

colores brillantes dentro de la decoración. Se diviso también que los trabajadores que estaban 

en contacto con elementos biofílicos incrementaron el 6% en la productividad, 15% en la 

sensación de bienestar, 15% en los procesos creativos y que la exposición a sonidos de la 

naturaleza después de encontrarse en relación con situaciones estresantes, aumenta la velocidad 

de regeneración psicológica hasta un 37%. (Terrapin Bright Green, 2015) 
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Tabla 3  

Impacto de los Colores dentro de las Oficinas 

Impacto de los colores dentro de la oficina 

Motivación Productividad Inspiración Alegría Creatividad Entusiasmo Estrés 

Azul 

Verde 

Blanco 

Azul 

Verde 

Amarillo 

Blanco 

Amarillo 

Verde 

Blanco 

Verde 

Azul 

Marrón 

Blanco 

Amarillo 

Verde 

Blanco 

Verde 

Azul 

Blanco 

Gris 

Estos beneficios no solo se aprecian dentro del bienestar laboral sino también en lo 

económico, puesto que en el 2015 en Estados Unidos los costos de productividad son 112 veces 

más que los energéticos; sin embargo la adaptación de lugares biofílicos ayuda a ahorrar en 

atención médica causados por problemas de estrés, depresión y relacionados, de $93 millones; 

por lo que se sugiere que los elementos más minúsculos de biofilia pueden reducir las cifras de 

atención al personal y del ausentismo laboral, que le supone una pérdida de $2 074 por 

empleado en el año en el sector privado mientras que el público son $2 502. (Browning, 

Kallianpurkar , Ryan, & Labruto, 2015) 

A su vez las tendencias biofílicas ha reportado beneficios económicos fuera del campo 

laboral, en el 2017 se descubrió que dentro de los hoteles las habitaciones que tienen vista hacia 

entornos naturales, cuestan hasta un 12% más por sobre las otras; se pudo observar mayor 

inclinación por dormitorios que tienen camas que dan a la ventana y no paralelas a estas, puesto 

que esto genera sensación de refugio; así también como el uso correcto de la iluminación 

artificial en horas determinadas y la preferencia de entradas de luz natural durante el mayor 

tiempo posible en el día, lo que ayuda a los huéspedes a adaptarse al cambio de horario. Estos 

beneficios fueron visualizados a su vez en spas, restaurantes y bares. (Terrapin Bright Green) 

Por otro lado, en los estudiantes también se vieron mejoras, ya que se presenció una 

disminución del 32% en los niveles de estrés e incremento en la concentración y participación, 

en alumnos expuestos a patrones biofílicos dentro de las aulas; inclusive los alumnos afirmaron 

sentirse más relajados, tranquilos, enfocados y con menos sensaciones de nervios y ansiedad. 

Se pudo observar también el incremento del 7.2% en la tasa de alumnos aprobados, inclusive 

en clases de matemáticas donde el promedio fue 3 veces mayor. (Determan, y otros, 2019)  

Fuente: “The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace” (2022) 
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Niko A. Salingaros (2015) afirma que la acción de diseñar y crear un espacio biofílico 

no solo tiene efectos curativos en los usuarios sino también en quien lo ejecuta; ya que produce 

sensaciones de logro, emoción, orgullo y satisfacción realizarlos; así también como expresa que 

la biofilia no significa colocar elementos de color verde, o llenar de plantas un lugar, sino que 

va más allá con elementos dentro de la construcción que emulen procesos biológicos. Por otra 

parte, destaca la biofobia que existe entre arquitectos, lo define como el desmedido esfuerzo de 

los arquitectos por construir entornos con estilo minimalista e implementación de materiales 

industriales. 

Guayaquil 

Remanentes Vehiculares en Guayaquil 

 

En uno de los puentes ubicados en el suburbio de la ciudad se pudo observar personas 

adictas de la tercera edad viviendo en estos espacios, en condiciones precarias; inclusive se 

encontró armas con las que amedrentan a los transeúntes o realizan actividades delictivas como 

hurto de retrovisores, medidores de casa, venta de droga. La directora de proyectos de salud 

mental y drogas destaco la importancia de reconocer las zonas en donde la delincuencia se hace 

dueña e invertir en proyectos que logren erradicar el problema. (Ecuavisa, 2021) 

Ilustración 9   

Ejemplificación 1 (Av. Francisco de Orellana) 
 

Fuente: El Universo (2013) 
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Ilustración 10  

Ejemplificación 2 (Vía Daule Sector La Florida) 
 

Guayaquil se encuentra en una región ecológica llamada bosque tropical seco que va 

desde la provincia de Esmeraldas hasta la provincia del Guayas, terminando en el golfo de 

Guayaquil, por lo que la flora que se debe escoger en los proyectos debe ser acorde a las 

características del ecosistema a la que pertenece; el 40% de las plantas que se evidencian en 

este sector son endémicas, la mayoría de estas caducifolias, familia Fabaceae, malvaceae y 

euphorbiaceae. En honor a estas numerosas ciudadelas de la ciudad fueron nombradas igual. 

(Ceibos, Guayacanes o Guasmo, Ficus, Bálsamos) (Fundación Proyecta Verde & M.I. 

Municipalidad de Guayaquil , 2013) 

Sin embargo, dentro de la urbe se puede evidenciar la presencia de especies 

introducidas, situación que se da debido a que se carece de norma o ley que regule el uso de 

estas especies, se estima que estas representan casi el 95% de la arborización de la ciudad, dato 

que se pudo corroborar al analizar la vegetación existente en el Parque Samanes, determinando 

que el 76% corresponde a especies insertadas, las mismas que son originarias de América del 

Sur, África, Asia, Australia; esta sería la principal causa de desplazamiento de flora nativa  e 

inclusive fauna, debido que al estar en un mismo espacio, compiten por los recursos como suelo, 

agua o luz solar. (Eduarte Ramírez) 

Fuente: El Universo (2017) 

Vegetación existente en Guayaquil 
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Ilustración 11 

 Fitogeografía de la Arborización en el Parque Samanes 

 

encontrar en la mayoría de áreas verdes de la ciudad. 

 

6%

24%

9%

21%

6%

9%

9%

3%

12%

FITOGEOGRAFÍA DE LA ARBORIZACIÓN EN EL PARQUE 

SAMANES

América central y norte Nativas de Ecuador

Caribe Asia

Origen No Registrado Africa

América del sur (excl. Ecuador) Australia

Introducidas desde época prehispánica

Fuente: Blga. Katherine Eduarte  

En la ilustración, se detallará un breve listado de especies introducidas que se pueden 

Ilustración 12  

Plantas Introducidas en Guayaquil 

Fuente: “Guayaquil Cielo Florido” (2022) 
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La recomendación de uso de plantas nativas en los diseños tiene origen en las ventajas 

que estas presentan, son de mantenimiento económico, fácil adaptación, versátiles, alta 

resistencia a la intemperie; capaces de mantenerse vivas con agua producto de las lluvias y en 

tiempos secos de igual manera. En la siguiente ilustración expondrá un listado de especies 

recomendadas, junto con información breve de cada una, las mismas que se pueden plantar en 

fachadas, paredes inclusive techos. (Fundación Proyecta Verde & M.I. Municipalidad de 

Guayaquil , 2013) 

La siguiente tabla expondrá un listado de plantas ideales para la ciudad de Guayaquil. 

Ver de manera más amplia en el Anexo 4. 

 

 

Vegetación recomendada 

Ilustración 13  

Plantas Recomendadas para Guayaquil 

Fuente: “Guayaquil Cielo Florido” (2022) 
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En las siguientes ilustraciones y Tabla xx, podemos analizar los períodos por los que 

pasa la ciudad, en temporadas calurosas se llega a registrar temperaturas máximas de 31°C 

desde el mes de marzo hasta el mes de mayo, con un promedio de mayor exposición al sol de 

5.5 horas durante el día, mientras que la más fresca puede llegar a temperaturas mínimas entre 

21°C desde el mes de junio a agosto, siendo agosto el mes más frío del año. 

Ilustración 14 

 Temperatura en Guayaquil  

Fuente: Weatherspark.com (2022) 

Tabla 4  

Temperatura Promedio Mensual 

Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máximo 30°C 30°C 31°C 31°C 30°C 29°C 28°C 29°C 29°C 29°C 30°C 30°C 

Mínimo 24°C 24°C 24°C 24°C 23°C 22°C 21°C 21°C 21°C 21°C 22°C 23°C 

Fuente: Weatherspark.com (2022) 

• Lluvia  

Es característico de Guayaquil la temporada de lluvia, la misma que se presenta desde 

el de Diciembre hasta el mes de abril, siendo febrero el mes con más lluvia con un promedio de 

191 milímetros de lluvia. En la siguiente ilustración se puede observar el análisis de lluvia 

anual. 

 

 

 

Aspectos Físicos – Bióticos de la Ciudad y Sector de Estudio 

• Temperatura 
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Ilustración 15 

 Niveles de lluvia  

Fuente: Weatherspark.com (2022) 

• Sol 

La duración de exposición del sol no varía mucho durante el año, en el que se registra 

un promedio de 12 horas en el día, con una variación de hasta 15 minutos más que se registran 

desde agosto a marzo; el amanecer más temprano se produce a las 5:57 horas en noviembre y 

el más tardía en febrero a las 06:28 hora, mientras que el atardecer se da desde las 18:00 hora. 

• Viento 

La dirección de los vientos predominantes en la ciudad va de suroeste a noreste, con 

velocidades que oscilan entre los 10 a 15 km/h, siendo el mes de octubre el más ventoso con 

15.3 km/h. 

 

Ilustración 16  Velocidad de Vientos 

Fuente: Weatherspark.com (2022) 
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Según la municipalidad de Guayaquil, la zona del proyecto es susceptible a la concentración 

de agua por escorrentías. 

Ilustración 17  

Sección de Mapa de Zonas Propensas a Inundaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geoportal de la Municipalidad de Guayaquil (2015) 

 

2.2 Marco Legal  

La Constitución de la Republica del Ecuador  (CRE, 2008, 20 de octubre), establece los 

parámetros necesarios para asegurar las condiciones de protección integral de su población, 

donde establece las especificaciones para que no atenten con la integridad, los establece en el 

campo de la educación, salud, deporte, habitad, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

comunicación, cultura, transporte. 

Esto junto al art. 31 (CRE, 2008)  y art. 15 (CRE, 2008) , nos permite aprovechar y 

utilizar por completo la ciudad y sus espacios púbicos, ya que los ciudadanos están en la 

facultad de beneficiarse de una urbe bajo principios sustentables, justicia social, las diferentes 

culturas y manteniendo un equilibrio entre los urbano y lo rural; a si también el estado fomentará 

en el sector público y privado, el uso de sistemas energéticos ecológicos y puros; 

respectivamente. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (Ordenanza General 

de Edificaciones y Construccion del Canton Guayaquil, 2022) en los art.100,101,104,106. 

Establecen que pueden aplicar proyectos de desarrollo urbanos arquitectónicos destinados a la 

• Zonas propensas a inundaciones 
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educación, deporte, beneficencia, inclusión social, en áreas municipales sin uso o construcción 

alguna, que se encuentren dentro del perímetro urbano y rural del cantón Guayaquil. 

Para la implementación de urinarios el presente proyecto se guiará por (Ordenanza 

Municipal de Quito, 2003) art, 228, art 68.; medio baño por cada 50 m2 de área útil y uno 

adicional por cada 500 m2 del local fracción mayor al 50%. En toda batería sanitaria se 

considera un baño para personas con discapacidad y movilidad reducida. 
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CAPÍTULO III  

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación 

El presente proyecto tiene un enfoque mixto (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2017), ya que se analizará las características de contexto en el que se 

encuentra la ubicación del proyecto, enfoque cualitativo; además se empleará la recopilación 

de datos, enfoque cuantitativo; que ayuda a elegir el diseño arquitectónico a implementar 

dentro del proyecto; razón por la cual se selecciona dicho enfoque. 

3.2 Alcance de la investigación 

Dentro del proyecto será necesario acaparar un alcance descriptico, ya que es 

fundamental la descripción y recopilación de características del contexto en que se encuentra la 

problemática del proyecto (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2017), 

es decir la descripción del estado de los puentes vehiculares, grado de seguridad, iluminación, 

accesibilidad, entre otras características que nos ayuden a la implantación de un diseño que 

cuente con los criterios necesarios para su correcto funcionamiento dentro de la trama urbana. 

 nos ayudaran a identificar un patrón para poder determinar el diseño idóneo que 

resuelva estas problemáticas. 

3.3 Técnica e instrumentos 

El presente proyecto contará con las siguientes técnicas de la investigación: 

Observación: Consiste en el registro y análisis donde se manifiesta el comportamiento, 

conducta y características tangibles e intangibles que intervienen en el contexto del problema. 

(Behar Rivero , 2008) 

Encuesta: Se la implementa con la finalidad de recopilar información que ayude a 

distinguir de manera más cercana los puntos de vista de una porción de la población a la que va 

dirigida el proyecto. (Behar Rivero , 2008) 

Revisión bibliográfica: tiene como característica reunir y analizar datos sobre un tema 

de estudio desde referencias bibliográficas o documentales, permitiendo reconocer los 

antecedentes de un problema, determinar vacíos y omisiones en fuentes pasadas, en efecto 

ayuda a obtener nuevas teorías con la información obtenida, brindando solidez a las 

conclusiones del investigador. (Codina, 2020) 
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3.4 Población y muestra 

La muestra es la porción representativa de la población dentro del universo, que cuentan 

con características o factores generales similares al total de población de un sector a analizar, 

ayudando así a tener mejor entendimiento del contexto. (Condori Ojeda, 2020).  

Para el proyecto se realizará un muestro aleatorio a un determinado grupo de personas 

que circulan por el sector de la Universidad de Guayaquil, que cuenta con una comunidad 

estudiantil de 52 396 estudiantes, y una comunidad de residentes de la ciudadela de 

aproximadamente 4 320, por lo que la población seria de 56 716 habitantes y la muestra de 382 

personas. 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄 ∙ 𝑁

𝑒2  (𝑁 − 1) ∙ 𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄
 

 

N=  Población =   56.716    

P=  Probabilidad de éxitos = 0,5 

Q=   Probabilidad de fracaso = 0,5 

P•Q=   Varianza de la Población = 0,25 

E=  Margen de error =  5,00 % 

NC (1-α) = Confiabilidad =  95 % 

Z=  Nivel de Confianza =  1,96 

 

𝑛 =
54.470,04

142,748
 

𝑛 = 382 

3.5 Análisis de resultados 

Resultados de la encuesta 

A continuación, se detallará los resultados de las encuestas realizadas a los transeúntes 

del sector de la Universidad de Guayaquil, para determinar las actividades y solicitudes de las 

personas que frecuentan el sector. 
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Pregunta 1: Seleccione su género. 

Tabla 5  

Género de Encuestados 

Opción Cantidad Porcentaje 

Hombre 191 50% 

Mujer  172 45,2% 

Prefiero no decirlo  18 4,8% 

Total 382 100% 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 18 

Género de Encuestados 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Análisis:  

Los datos muestran el número de encestas es de 382 personas, donde se constata que el 

45% de los encuestados es de género femenino, el 50% masculino y 5% de usuarios que 

prefieren no decir el género.  
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Pregunta 2: Seleccione su rango de edad. 

Tabla 6  

Rango de Edad 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

15 – 21 99 25,8% 

22 – 28 95 24,8% 

29 – 35 77 20,2% 

36 – 49 80 21% 

50 – 64 12 3,2% 

65 y más 9 5% 

Total 382 100% 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 19  

Rango de Edad 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Análisis: 

En los análisis de las edades de las personas nos muestra los siguientes rangos de edades 

que pasan más tiempo en este espacio urbano: 15-21 años con un 26%,22-28 años con 25%,29-

35 años con 20% ,35-49 años con 21%, 50-64 años con 3,2% y 65 años o más con un 5%. 
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 Pregunta 3: Seleccione la razón por la que frecuenta el sector. 

Tabla 7  

Razón por la que Frecuenta el Sector  

Opción Cantidad Porcentaje 

Estudio 123 32,3% 

Trabajo 89 23,4% 

Comercio 19 4,8% 

Lugar de residencia 74 19,3% 

Otros 77 20,2% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 20  

Razón por la que Frecuenta el Sector 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Análisis: 

Con estos resultados también nos indicaron que las personas que frecuentan este sector 

son por motivos de estudio con 32%, trabajo23%, comercio 5%, lugar de residencia 19% y el 

20,2% con otros.  
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Pregunta 4: Seleccione el rango de tiempo en el sector. 

Tabla 8  

Rango de Tiempo en el Sector 

Opción Cantidad Porcentaje 

1 a 3 146 38,2% 

4 a 6 71 18,7% 

7 a 9 124  32,5% 

10 a 13 22  5,7% 

13 o mas 19  4,9% 

Total 382 100% 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 21  

Rango de Tiempo en el Sector 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Análisis: 

La cantidad de personas que frecuentan el sector nos indicaron que el rango de tiempo 

que pasan es más de 1 a 3 horas 38%, seguido de 4 a 6 horas 19%, 7 a 9 horas 33%, 10 a 13 

horas 6% y por último 13 horas o más con %5.  
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Pregunta 5: Medio de transporte que usan para movilizarse. 

Tabla 9  

Medio de Transporte más usado 

Opción Cantidad Porcentaje 

Transporte publico 212 55,6% 

Privado 139 36,3% 

Bicicleta 6  1,6% 

Peatonal 25  6,5% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Análisis: 

Los usuarios que transitan por este sector informaron que se trasladan por los siguientes 

medios como transporte publico 56%, transporte privado 36%, bicicleta 2% y caminando con 

un 7%. 

Ilustración 22  

Medio de Transporte más usado 
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Pregunta 6: Nivel de sensación de seguridad al caminar debajo del puente. 

Tabla 10  

Niveles de Sensación de Seguridad al Caminar Bajo el Puente 

Opción Cantidad Porcentaje 

Muy bajo 171 44,7% 

Bajo 102 26,8% 

Regular 71  18,7% 

Alto 28  7,3% 

Muy alto 10  2,5% 

Total 382 100% 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 23  

Niveles de Sensación de Seguridad al Caminar Bajo Puente  

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Análisis: 

Nos indicaron que nivel de seguridad en el sector es de muy bajo con 45%, bajo 27%, 

regular 19%, alto 7% y muy alto con 3%. 
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Pregunta 7: Que locales le gustaría que se implementara o cree que hace falta. 

Tabla 11  

Locales a Implementar 

Opción Cantidad Porcentaje 

Café 182 47,6% 

Área verde 145 37,9% 

Restaurante 95 25% 

Mural cultural 55 14,5% 

Minimarket 77 20,2% 

Sala de estudio y lectura 216 56,5% 

papelería y suministro 98 25,8% 

Gym. 50 12,9% 

Total 382 100% 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 24  

Locales a Implementar 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Análisis: 

En cuanto a la participación se consultó si les gustaría aun local en especial nos 

respondieron con una cafetería con 48%, área verde 38%, restaurante 25%, mural cultural 15%, 

Minimarket 20%, sala de estudio y lectura con un mayor porcentaje 57%, papelería y suministro 

26% y un Gym 13%. 
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Pregunta 8: Seleccione que actividad le gustaría realizar en el área del proyecto. 

Tabla 12  

Actividad a Realizar en el Área del Proyecto 

Opción Cantidad Porcentaje 

Leer 217 56,9% 

Comprar 78 20,3% 

Descansar 248  65% 

Comer 149 39% 

Conversar 180 47,2% 

Estudiar 224  58,5% 

Jugar 53  13,8% 

Ejercicio 69  17,9% 

Total 382 100% 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

 

Análisis: 

Los usuarios indicaron que les gustaría un lugar donde realizar las siguientes 

actividades: leer 57%, comprar 20%, descansar 65%, comer 39%, conversar 47%, estudiar 59%, 

jugar 14% y ejercicio 18%.   

Ilustración 25  

Actividad a Realizar en el Área del Proyecto 
Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 
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Pregunta 9: Está de acuerdo en que se implemente urinarios públicos. 

Tabla 13  

Implementación de Urinarios Públicos 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 345 90,3% 

No 37  9,7% 

Total 382 100% 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 26  

Implementación de Urinarios Públicos 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Análisis: 

Nos indicaron que con todo el tiempo que pasan en el sector no tienen y necesitan 

urinarios ya que en la universidad no están en servicios los sanitarios, el 90% si necesita este 

servicio. 
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Pregunta 10: Que horario le gustaría que tenga el equipamiento. 

Tabla 14  

Horario del Equipamiento 

Opción Cantidad Porcentaje 

8 am a 17 pm 77 20,2% 

9 am a 18 pm 114 29,8% 

6 am a 22:30 pm 136 35,5% 

24 horas 55  14,5% 

Total 382 100% 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Análisis: 

Debido al gran número de transeúntes, se consultó en que horario les gustaría que 

funcione el equipamiento urbano, nos indicaron que de 8am a 17pm (20%), 9am a 18pm (30%), 

6am a 22:30 pm (36%) y 24 horas un (15%). 

3.6 Diagnostico 

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador, a nivel político, 

económico y social, por lo que es observado como un referente de desarrollo urbano, la cual se 

caracteriza por tener avenidas amplias y de gran longitud, es deducible la presencia de puentes 

vehiculares o distribuidores viales; de hecho, la urbe cuenta con 72; de los cuales 47 de 

Ilustración 27  

Horario del Equipamiento 
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encuentran sobre superficies terrestres y 25 sobre cuerpos de agua. En la ilustración 29 y Anexo 

5 se evidenciará la ubicación de cada uno de los puentes dentro del perímetro urbano.  

Ilustración 28  

Mapa de Puentes y Distribuidores Viales 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 
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La tabla presentada como Anexo 6 refleja el análisis de cada uno de los puentes, 

detallando la ubicación exacta, con referencia en hitos presentes alrededor del puente; el uso 

que se le da al remanente, cantidad de puentes presentes en un mismo sitio, el área que posee y 

el área que estaría en uso, según el caso, lo que nos ayudó a divisar cual es la magnitud de 

superficie que se encuentra en libre, la cual corresponde a aproximadamente 256 491.12 m2. 

Tabla 15  

Análisis de Emplazamiento de los Puentes y Distribuidores Viales  

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

La situación en estos espacios no se aleja de la información recopilada acerca de los 

remanentes bajo puentes vehiculares; debido a que en su mayoría poseen las mismas 

características, falta de iluminación, presencia de desperdicios, presencia de indigentes y 

abandono. En la siguiente tabla se evaluará a cada uno de los puentes por una serie de criterios 

(iluminación, seguridad urbana y uso del espacio) que determinen el estado en el que se 

encuentran, en la cual 1 será si el remanente posee el criterio y 0 si no.  
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Tabla 16  

Evaluación de Estado de los Puentes y Distribuidores Viales  

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

El análisis determino que 13 de los 47 remanentes vehiculares se encuentran en 

situación crítica, poniendo en peligro la salud urbana. Para la elección de la ubicación del 

proyecto, se evaluará a cada uno de los puentes bajo criterios que nos ayuden a determinar cuál 

es el más idóneo, basándonos en el potencial de exposición urbana (Exposición Visual), ya que 

de este modo es posible la difusión de la idea como modelo rector; Accesibilidad Peatonal, 

puesto que algunos de los puentes están ubicados en zonas de alto tránsito, lo cual impide el 

acceso; Movimiento Urbano, hace referencia a la presencia de vida nocturna que tiene el sector; 

Viabilidad, análisis de la estructura, si esta se presta para beneficio de un proyecto. 

Tabla 17  

Elección de la Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Como resultado del análisis se pudo determinar que la opción más viable para ejecutar 

el proyecto es el Puente Vehicular N° 26, puesto que se encuentra en una situación crítica y 

tiene potencial de exposición. Se encuentra ubicado en parroquia Tarqui, entre la intersección 

de la Av. Delta y Av. El Periodista, bajo el puente vehicular de la Av. Kennedy. 

Limites Geográficos  

Noreste: Ciudadela Kennedy 

Noroeste: Ciudadela Kennedy 

Sureste: Ciudadela Bolivariana 

Suroeste: Universidad de Guayaquil 
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Ilustración 29  

Ubicación del Proyecto  

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Uso de Suelo 

A través de la visita al GeoPortal del Gad Municipal de Guayaquil y verificaciones en 

sitio, se pudo determinar que, en un radio de 600 m, las subzonas que existen son: zona 

residencial, zona residencial mixta, corredor comercial y zona de equipamiento;  el uso de suelo 

que predomina por cantidad es el residencial, sin embargo el de mayor magnitud es el educativo, 

contando con 15 centros educativos desde escuelas, colegios y universidad, siendo la última la 

que más relevancia tiene, por su población estudiantil, magnitud y principal motivo de afluencia 

de personas en el sector, por lo que se ha evidenciado presencia de corredores comerciales 

mayormente en las avenidas principales. 

Ilustración 30  

Subzonas de Guayaquil 

 

 
Fuente: GeoPortal de Gad Municipal de Guayaquil (2022) 
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Ilustración 31  

Uso de Suelo 

 

3.7 Programa de Necesidades 

Para el desarrollo del programa de necesidades del proyecto, se consideró un área 

mínima por persona de 2.5 m2. 

Tabla 18  

Programa de Necesidades 

PLAN DE NECESIDADES DE CAFETERÍA 

Zona  Subzona Cantidad Espacio 

Zona administrativa Área de cajas y atención al cliente 1 Caunter 

Zona de servicio  

Bodegas y control de equipos  1 Cuarto de maquina 

Almacenamiento de productos 1 Alacena 

S.S.H.H. para clientes  

1 
S.S.H.H para 

hombres 

1 
S.S.H.H para 

mujeres 

Zona comercial Área de lectura y consumo 1 Cafetería 

Zona verde 
Área de naturaleza muerta  1 Naturaleza muerta  

Área de jardinera viva 1 Jardinera 

PLAN DE NECESIDADES DE PAPELERÍA 

Zona  Subzona Cantidad Espacio 

Zona administrativa Área de cajas y atención al cliente 1 Caunter 

Zona de servicio  

Control de equipos 1 Cuarto de máquina 

Almacenamiento de productos 1 Bodega 

S.S.H.H. interno 1 S.S.H.H interno 

Zona comercial 

Impresión y copias 1 
Área de copia e 

impresión 

Cortes, envoltura de regalos, envolturas 

y plastificación 
1 Mesa de arreglo 

Lectura para clientes 1 Área de lectura 

Exposición de productos 1 Perchas 

Zona verde Área de naturaleza viva 1 Jardinera 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Fuente: GeoPortal de Gad Municipal de Guayaquil y visita a campo (2022) 
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3.8 Conceptualización 

Se eligió el armadillo como ente conceptualizador, puesto que el puente a intervenir 

consta de 5 etapas y de una forma curva, que se representaría como cada capa del caparazón de 

la especie y la textura la trama presente en la fachada del proyecto. 

Ilustración 32  

Conceptualización de Proyecto 

 

Ilustración 33  

Implantación General 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

3.9 Implantación General 



46 

 

3.10 Zonificación Interno de Equipamientos 

Ilustración 34  

Zonificación Interna de los Equipamientos 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

3.11 Cuadro de Áreas 

Tabla 19  

Cuadro de Áreas 

 

PAPELERÍA 

CAFETERÍA 
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Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

3.12 Criterios Aplicados 

En la siguiente tabla se expondrá los criterios implementados en el proyecto y la 

disposición y mecanismo de cada uno de ellos. 

Tabla 20  

Criterios Aplicados al Proyecto 
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Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

3.1 Renders 

3.1.1 Renders Generales 

En la siguiente ilustración se detalla la implementación de los criterios correspondientes 

al principio 1 – Naturaleza en el espacio, los cuales corresponden a, conexión visual con la 

naturaleza (1), conexión no visual con la naturaleza (2), estímulos sensoriales no rítmicos (3), 

presencia de agua (5), luz dinámica (6) y conexión con sistemas naturales (7). Los mismos que 

se podrán apreciar de mejor forma en los renders específicos. 
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Ilustración 35  

Criterios Implementados del Principio 1 

 

 

principio 2 – Analogías Naturales, los cuales corresponden a, formas y patrones biomórficos 

(8), conexión de los materiales con la naturaleza (9) y complejidad y orden (10). 

PRINCIPIO 1 – NATURALEZA EN EL ESPACIO 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

La siguiente ilustración muestra la implementación de los criterios correspondientes al 
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Ilustración 36  

Criterios Implementados del Principio 2 

 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

La ilustración 37 demuestra la implementación de los criterios correspondientes al 

principio 3 – Naturaleza del espacio, los cuales corresponden a panorama (11), refugio (12), 

misterio (13) y riesgo / peligro (14). 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 2 – ANALOGÍAS NATURALES 
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Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

3.1.2 Renders Específicos 

Cafetería 

Dentro del proyecto se puede apreciar la elección de materiales y elementos que hacen 

alusión a los criterios biofílicos, en este caso se hace presente la conexión visual con la 

naturaleza (1), luz dinámica (6), formas y patrones biomórficos (8), conexión de los materiales 

con la naturaleza (9) y complejidad y orden (10). 

PRINCIPIO 3 – NATURALEZA DEL ESPACIO 

Ilustración 37  

Criterios Implementados del Principio 3 
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Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Biophilic Space  

La disposición al aire libre del área junto con los elementos y formas colocadas dentro 

del diseño, conforman un espacio que cumple con todos principios y criterios planteados 

anteriormente, desde la conexión visual con la naturaleza hasta la sensación de riesgo/peligro. 

Ilustración 39  

Fachada Lateral de Biophilic Space  

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 38  

Fachada Frontal de Papelería 
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Cafetería 

La siguiente ilustración muestra los elementos ubicados en la parte comercial de la 

cafetería y como estos se encuentran relacionados con los criterios; conexión visual con la 

naturaleza (1), conexión no visual con la naturaleza (2), estímulos sensoriales no rítmicos (3), 

luz dinámica (6), conexión con sistemas naturales (7), conexión de los materiales con la 

naturaleza (9), panorama (11) y refugio (12). 

Ilustración 40  

Vista del Interior de la Cafetería 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

3.1.3 Renders  

A continuación, se expondrá los renders de las diferentes áreas ubicadas dentro de cada 

equipamiento del diseño de remanente bajo puentes vehiculares. 

Cafetería 

Posee un área de 501.95 m2, 16 túneles de reflexión Solatube modelo 160 DS con diámetro de 

25 cm, capaces de iluminar áreas de hasta 20 m2; cabe recalcar que en los baños no se encuentra 

implementado esta tecnología debido a la altura en que se encuentra emplazado debajo del 

puente, por lo que se optó por iluminación artificial.  
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Ilustración 41  

Cafetería Vista Lateral 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 42  

Fachada Frontal 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 
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Ilustración 43  

Área Comercial  
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 44  

Counter de Servicio al Cliente  

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022)  
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Ilustración 45  

Ingreso a Baños Públicos  

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 46  

Baños Públicos Vista Frontal 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 
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Ilustración 47 

Baños Públicos Vista Lateral 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 48  

Filtro de Agua 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Papelería 

Cuenta con 287 m2, 17 tubos de reflexión solar. 
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Ilustración 49  

Disposición de Tubos de Reflexión 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 50  

Vista del Interior 1 

 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 
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Ilustración 51  

Vista del Interior 2 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 52  

Vista del Interior 3 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 
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Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Biophilic Space 

Tiene una superficie de 366.06 m2, cuenta con 4 árboles granado y 1 de limón, espejo 

de agua, área verde y espacios de descanso. 

Ilustración 54  

Vista del Interior 1 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 53  

Vista Lateral 
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Ilustración 55  

Vista del Interior 2 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 56  

Vista Lateral 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 
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Ilustración 57  

Perspectiva del Proyecto. 
 

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 

Ilustración 58  

Análisis de Sol del Proyecto 
  

Fuente: Cárdenas & Chamba. (2022) 
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4 CONCLUSIONES 

Se pudo realizar la evaluación de los puentes ubicados en la ciudad de Guayaquil, 

exponiendo el estado actual de cada uno de estos y en mucho de los casos representa un peligro 

para la población y en el entorno circundante; así también como se pudo constatar el área que 

estos poseen, cuáles y cómo están siendo usados algunos de ellos y cuántos se encuentra 

disponibles para la implementación de proyectos. 

Se analizó la posibilidad de incorporar criterios biofílicos dentro del diseño del proyecto 

arquitectónico, siendo esta viable mediante la inserción de elementos naturales o simulaciones 

construidas, por lo que es posible y factible su integración; también se pudo observar que la 

presencia de esta temática puede resaltar e impulsar a un proyecto, mejorando la relación entre 

los usuarios del edificio con la construcción. 

Por lo que se puede afirmar que la biofilia si tiene incidencia sobre la tipología de 

remanentes bajo puentes vehiculares, ya que se logró tener un proyecto llamativo, mejorando a 

la trama y apariencia urbana de la ciudad, y como este criterio puede ser un catalizador de 

intervenciones en espacios públicos; de la misma forma se puede afirmar que es posible 

rehabilitar estas áreas ignoradas sin ningún problema, siendo una forma de acupuntura urbana 

que impulsa la apropiación del espacio público y movilidad peatonal.  
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5 RECOMENDACIONES 

Es indispensable el análisis individual de los remanentes antes de su intervención, ya 

que estos cuentan con estructuras y contextos diferentes, de igual forma se debe contemplar la 

implementación de métodos constructivos, innovación tecnológica y criterios que aporten de 

sustentabilidad o sostenibilidad a la edificación y a su vez no invadan la estructura ya existente 

ni afecte con el tránsito peatonal o vehicular y las actividades cotidianas del sector. 

Fomentar e impulsar el aprovechamiento de estos espacios y la seguridad a través de 

estos y examinar diferentes formas para hacerlo, evitando incurrir en un monótono diseño de 

área verde repetitivo; ya que en el contexto en el que vivimos no basta con la colocación de 

estos espacios, puesto que es casi nulo su uso en horas de la noche, siendo casi indispensable 

el uso de equipamientos comerciales que ayuden a generar seguridad, con una mayor afluencia 

de personas, promoviendo la apropiación del espacio público y generando vigilancia natural. 

Se debe recordar siempre que las intervenciones urbanísticas son sensibles debido a la 

repercusión en las actividades urbanas que estas pueden tener al estar mal planificadas, sin 

embargo si están bien estructuradas pueden ser generadoras de un gran cambio para la trama y 

apariencia de una ciudad; se deben enfocar los diseños 100% a las personas y asegurar que estos 

aporten al bienestar social y urbano. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

14 Patrones de la Biofilía – Naturaleza en el Espacio 
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Anexo 2  

14 Patrones de la Biofilía – Analogías Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Anexo 3  

14 Patrones de la Biofilía – Naturaleza del Espacio 
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Anexo 4  

Plantas Recomendadas para Guayaquil 
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Anexo 5  

Análisis de Emplazamiento de los Puentes y Distribuidores Viales 
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Anexo 6  

Visita al campo 
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Anexo 7  

Mapa de Puentes y Distribuidores Viales 
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