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RESUMEN 

El diseño del Parque Recreacional Urbano con Arquitectura Ecológica para el 

desarrollo del Recinto Sitio Nuevo se estructura en diferentes áreas, cada una con una 

función específica, destinadas a la realización de eventos culturales, deportivos y 

recreación familiar y social, espacios versátiles que permiten actividades al aire libre, 

fomentando la integración comunitaria.  

Se incluyen zonas de juegos infantiles, áreas y espacios para descanso. Espacios 

destinados para la administración del parque y para el funcionamiento de la Junta 

Parroquial, oficinas y salas de reuniones para la gestión de actividades y el 

mantenimiento del parque. Espacios con jardines, senderos ecológicos y mobiliario 

urbano sostenible. 

Áreas diseñadas para promover el contacto con la naturaleza y mejorar el entorno 

paisajístico, se incorporan elementos de diseño que fomentan la educación ambiental y 

la conservación del ecosistema local. 

El diseño arquitectónico del parque se basa en principios de arquitectura modular, 

lo que permite futuras ampliaciones y adaptaciones según las necesidades de la 

comunidad. Se incorporan materiales de bajo impacto ambiental y de origen local, 

garantizando una integración armónica con el entorno. 

Entre los principales elementos constructivos se destacan:  

Estructura de la cubierta con el uso de caña guadua, material característico de la 

región por su resistencia, flexibilidad y sostenibilidad, pisos y pavimentos permeables, 

que permiten la filtración del agua y reducen el impacto ambiental. Amplias zonas de 

jardinería y áreas verdes, diseñadas para mejorar la calidad ambiental y ofrecer un 

entorno fresco y natural. Ciclovías, promoviendo el uso de la bicicleta como medio de 

transporte y ocio, dado que el Recinto Sitio Nuevo es un punto atractivo para el turismo 

de ciclismo de ruta. 
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El diseño arquitectónico de este parque busca mantener y fortalecer la identidad 

del recinto, la parroquia y la provincia, convirtiéndose en un punto de referencia para la 

comunidad. Además, su desarrollo pretende generar conciencia sobre la importancia de 

los espacios naturales y la sostenibilidad, sirviendo como un modelo de integración entre 

arquitectura y medioambiente. 

Este parque recreacional no solo será un espacio de esparcimiento y encuentro, 

sino también un refugio natural para los habitantes del sector, mejorando la calidad de 

vida de la población y atrayendo a visitantes que buscan disfrutar de un entorno ecológico 

y culturalmente enriquecedor. 

Palabras clave: Bienestar, Desarrollo, Parque, Diseño del paisaje, Zona urbana 
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Abstract 

The design of the Urban Recreational Park with Ecological Architecture for the 

development of the Sitio Nuevo Campus is structured into different areas, each with a 

specific function, intended for holding cultural, sporting events and family and social 

recreation, versatile spaces that allow outdoor activities, promoting community 

integration. 

Children's play areas, areas and spaces for rest are included. Spaces intended for 

the administration of the park and for the operation of the Parish Council, offices and 

meeting rooms for the management of activities and maintenance of the park. Spaces 

with gardens, ecological trails and sustainable urban furniture. 

Areas designed to promote contact with nature and improve the landscape 

environment, design elements are incorporated that promote environmental education 

and the conservation of the local ecosystem. 

The architectural design of the park is based on modular architecture principles, 

allowing for future expansions and adaptations according to the needs of the community. 

Materials with low environmental impact and local origin are incorporated, guaranteeing 

harmonious integration with the environment. 

Among the main construction elements, the following stand out: 

Roof structure with the use of guadua cane, a characteristic material of the region 

for its resistance, flexibility and sustainability, permeable floors and pavements, which 

allow water filtration and reduce the environmental impact. Large garden areas and green 

areas, designed to improve environmental quality and offer a fresh and natural 

environment. Ciclovías, promoting the use of bicycles as a means of transportation and 

leisure, given that the Sitio Nuevo Campus is an attractive point for road cycling tourism. 

The architectural design of this park seeks to maintain and strengthen the identity 

of the enclosure, the parish and the province, becoming a point of reference for the 

community. Furthermore, its development aims to raise awareness about the importance 

of natural spaces and sustainability, serving as a model of integration between 

architecture and the environment. 
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This recreational park will not only be a space for recreation and meeting, but also 

a natural refuge for the inhabitants of the sector, improving the quality of life of the 

population and attracting visitors who seek to enjoy an ecological and culturally enriching 

environment. 

Keywords: Wellness, Development, Park, Landscape Design, Urban Area 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el crecimiento urbano ha traído consigo numerosos desafíos 

ambientales y sociales, impulsando la necesidad de repensar cómo se diseñan y 

desarrollan las ciudades (Rodrigues & Cobreros, 2022). Según la ONU, más del 55% de 

la población mundial vive en áreas urbanas, y se espera que esta cifra supere el 68% 

para 2050. Este rápido crecimiento ha exacerbado problemas como la pérdida de 

espacios verdes, la contaminación y la disminución de la calidad de vida en las ciudades 

(Sandoval et al., 2021). En respuesta, ha surgido un creciente interés en la arquitectura 

ecológica y el diseño urbano sostenible como soluciones para crear entornos urbanos 

más saludables, resilientes y habitables. Este enfoque busca integrar la naturaleza en 

los entornos urbanos, promoviendo la biodiversidad, mejorando la calidad del aire y 

ofreciendo espacios recreativos accesibles para todos (Régis et al., 2020). 

En Ecuador, el proceso de urbanización ha seguido una tendencia similar, con un 

crecimiento acelerado de las ciudades y una consecuente presión sobre los recursos 

naturales y los espacios verdes. Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país, han 

experimentado un rápido desarrollo urbano, lo que ha llevado a la pérdida de áreas 

naturales y la fragmentación de los ecosistemas(Alonso et al., 2023). Sin embargo, en 

los últimos años, ha habido un esfuerzo creciente por parte de los gobiernos locales y 

organizaciones no gubernamentales para promover prácticas de desarrollo urbano más 

sostenibles. Iniciativas como la creación de corredores ecológicos y la revitalización de 

espacios públicos degradados son ejemplos de cómo Ecuador está adoptando enfoques 

de urbanismo ecológico para mejorar la calidad de vida en sus ciudades (De Córdova et 

al., 2023). 

La parroquia El Morro, ubicada en la provincia del Guayas, es un área que refleja 

tanto los desafíos como las oportunidades del desarrollo urbano en Ecuador. Esta 

parroquia, aunque rica en biodiversidad y con un gran potencial para el ecoturismo, 

enfrenta problemas significativos relacionados con la falta de espacios recreativos 

adecuados y la degradación ambiental (PDOT, 2022). El recinto Sitio Nuevo, en 

particular, carece de un parque recreacional que pueda servir como un punto de 
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encuentro para la comunidad y como un espacio para la conservación de la biodiversidad 

local. La implementación de un parque recreacional urbano en este recinto, aplicando 

principios de arquitectura ecológica, podría no solo mejorar la calidad de vida de los 

residentes, sino también contribuir a la conservación del entorno natural. 

En cuanto al estado del arte, la literatura sobre diseño urbano sostenible y 

arquitectura ecológica ha crecido significativamente en las últimas décadas. 

Investigaciones recientes han demostrado que los parques urbanos diseñados con un 

enfoque ecológico pueden desempeñar un papel crucial en la mitigación del cambio 

climático, la mejora de la salud pública y la promoción de la cohesión social (Ñahuirima, 

2021). Estudios realizados en ciudades como Copenhague, Melbourne y Singapur han 

mostrado cómo la integración de espacios verdes y la adopción de tecnologías 

sostenibles pueden transformar áreas urbanas densas en entornos más saludables y 

habitables (Dos Santos & Santos, 2021). Estos ejemplos sirven como referencia para el 

desarrollo de proyectos similares en otros contextos, como el caso de Sitio Nuevo en 

Ecuador. 

La importancia social, económica y ambiental de esta investigación radica en su 

capacidad para abordar múltiples desafíos de manera integral. Socialmente, el parque 

proporcionará un espacio inclusivo para la recreación, el esparcimiento y la interacción 

comunitaria, lo que es esencial para mejorar la cohesión social y el bienestar de los 

residentes (Morales, 2022). Económicamente, el parque puede revitalizar la parroquia El 

Morro, atrayendo turistas y generando nuevas oportunidades de empleo en sectores 

como el ecoturismo y los servicios locales. Ambientalmente, el diseño del parque 

contribuirá a la conservación de la biodiversidad local, la mejora de la calidad del aire y 

la mitigación del cambio climático mediante la incorporación de prácticas de arquitectura 

ecológica y sostenibilidad. Este proyecto tiene el potencial de ser un modelo de desarrollo 

sostenible que pueda replicarse en otras comunidades urbanas y rurales de Ecuador. 
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CAPÍTULO I 
ENFOQUE DE LA PROPUESTA 

1.1. Tema 

Diseño de parque recreacional urbano aplicando arquitectura ecológica para el 

desarrollo del recinto Sitio Nuevo – Parroquia el Morro.  

1.2. Planteamiento del problema 

En las últimas décadas, el crecimiento urbano desmedido ha generado un impacto 

significativo en los ecosistemas globales. Según la ONU, más del 55% de la población 

mundial vive en áreas urbanas, y se espera que este porcentaje aumente a 68% para 

2050, donde este proceso de urbanización ha traído consigo una serie de desafíos 

ambientales, incluidos la pérdida de biodiversidad, el aumento de la contaminación y la 

reducción de áreas verdes (Espinoza et al., 2024).  

En Ecuador, esta situación se refleja claramente, donde el rápido crecimiento de 

las ciudades y la expansión de las zonas periurbanas han afectado significativamente los 

ecosistemas locales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

la población urbana en Ecuador ha crecido del 62% en 2001 al 64.6% en 2010, y en 2022 

este porcentaje ha superado el 66% (INEC, 2022). Esta urbanización acelerada ha 

llevado a la pérdida de aproximadamente 30% de las áreas verdes urbanas en las 

principales ciudades del país en las últimas dos décadas. La falta de planificación urbana 

que considere aspectos ecológicos ha resultado en la degradación de más del 20% de 

los ecosistemas naturales en zonas periurbanas, contribuyendo a la disminución de 

áreas recreativas sostenibles. 

La parroquia El Morro, ubicada en la provincia del Guayas, es un ejemplo de una 

zona que, a pesar de su riqueza natural y biodiversidad, enfrenta desafíos significativos 

en términos de desarrollo sostenible. Esta parroquia, reconocida por su cercanía a la 

Reserva de Producción de Fauna Marino-Costera Puntilla de Santa Elena, posee un alto 

valor ecológico, siendo un área clave para la conservación de especies marinas y aves 

migratorias. Sin embargo, a pesar de su importancia ecológica, el desarrollo de 
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infraestructuras que integren la conservación ambiental con las necesidades recreativas 

de la comunidad ha sido insuficiente. La falta de espacios recreacionales que promuevan 

la interacción entre la comunidad y la naturaleza es evidente, y esto limita las 

oportunidades de ocio y educación ambiental para sus habitantes (PDOT, 2022). 

El recinto Sitio Nuevo, parte integral de la parroquia El Morro, no es la excepción 

a esta realidad. A pesar de su potencial ecológico y la riqueza natural circundante, el 

área carece de espacios adecuados para la recreación y el esparcimiento que integren 

a la comunidad con su entorno natural. Actualmente, las áreas recreativas existentes en 

El Morro y sus alrededores son limitadas y no satisfacen las necesidades de la población, 

que supera los 4,000 habitantes según el censo de 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). La ausencia de parques recreacionales diseñados con un 

enfoque ecológico impide la creación de espacios que promuevan la sostenibilidad 

ambiental y la interacción armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza, factores 

cruciales para el desarrollo integral del recinto. 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo puede el diseño de un parque recreacional urbano ecológico abordar la 

carencia de espacios recreativos sostenibles que conecten a la comunidad con su 

entorno natural en el recinto Sitio Nuevo, parroquia El Morro, Ecuador? 

1.4. Objetivo General  

Diseñar un parque recreacional urbano, aplicando arquitectura ecológica para el 

desarrollo económico, social y cultural del Recinto Sitio Nuevo.  

1.5. Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis del entorno natural para identificar áreas sensibles, 

conservando la biodiversidad existente. 

 



5 
 

• Aplicar criterios de arquitectura ecología minimizando el impacto ambiental, 

incluyendo la eficiencia energética, gestión de aguas pluviales, uso de materiales 

reciclados y técnicas de construcción. 

 

• Desarrollar estudios preliminares para el estudio y el diseño sean eficaz 

para este sector ubicado en la costa ecuatoriana.  
 

 

• Desarrollar un diseño arquitectónico mediante planos, renders y modelados 

3D reflejando el trabajo que garantice la accesibilidad universal, considerando las 

necesidades de todos los grupos de edad y capacidades físicas. 

1.6. Idea Por Defender  

El diseño de un parque recreacional urbano ecológico en el recinto Sitio Nuevo, 

parroquia El Morro, Ecuador, es fundamental para abordar la carencia de espacios 

recreativos sostenibles que permitan una interacción armoniosa entre la comunidad y la 

naturaleza, promoviendo un desarrollo socioeconómico y sostenible de la zona. 

1.7. Línea de Investigación Institucional 

Tabla 1 
Línea y Sublínea de investigación FIIC 

Dominios ULVR 

Línea de 

Investigación 

Institucional 

Líneas de 

Investigación 

Facultad 

Sub-líneas de 

Investigación 

Facultad 

Urbanismo y 

ordenamiento territorial 

aplicando tecnología de 

construcción eco-

amigable, industria y 

desarrollo de energías 

renovables. 

Territorio, 

medio ambiente y 

materiales 

innovadores para la 

construcción 

Territorio Hábitat, 

Diseño y Construcción 

Ecológica y 

materiales.  

Fuente: ULVR, 2024 
Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico 

A continuación, se presentan los antecedentes investigativos, presentando 

estudios internacionales y nacionales: 

En la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, se encuentran documentos de 

estudios realizados que guardan relación con el tema de investigación planteada, como 

el trabajo titulado Parque Lineal Temático con Principios de Arquitectura Ecológica en el 

Malecón Río Molino, Pachitea - Huánuco 2023, donde se establece que: 

El objetivo general de dicho proyecto es diseñar un parque lineal temático que 

integre principios de arquitectura ecológica para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Pachitea. El diseño del parque incluye características como senderos 

ecológicos, áreas temáticas que destacan la cultura local, zonas de recreación pasiva y 

activa, y la implementación de vegetación nativa para la regeneración del entorno natural 

(Maíz, 2024). 

Los resultados indicaron que la integración de estos elementos temáticos y 

ecológicos no solo mejoraría la funcionalidad recreativa del espacio, sino que también 

contribuiría significativamente a la sostenibilidad ambiental. La conclusión resalta la 

importancia de diseñar un parque que sea tanto funcional como ecológicamente 

responsable, promoviendo la interacción entre la comunidad y la naturaleza. 

Además, como estudio internacional tenemos a las investigaciones localizadas en 

el repositorio de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán como el titulado: Propuesta 

de Arquitectura Sostenible para el Diseño de un Parque Cultural en Villa María del 

Triunfo, donde encontramos que:  

“El objetivo general de dicho proyecto es el análisis y la utilización de los 

principios de la arquitectura sostenible en el diseño de un parque cultural para la 

recuperación de espacios públicos. El diseño propuesto del parque cultural incluye 
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áreas educativas, recreativas, y de esparcimiento social, integrando componentes 

bioclimáticos como la orientación solar y el uso de materiales sostenibles como la 

madera y las pinturas ecológicas” (Ñahuirima, 2021, s.p.). 

Los resultados indican que la arquitectura sostenible contribuye significativamente 

a la recuperación de espacios públicos, mejorando la calidad de vida de los usuarios al 

promover la integración social y la conciencia ambiental. La conclusión subraya la 

viabilidad del proyecto para fomentar el desarrollo social y cultural en Villa María del 

Triunfo. 

En repositorios nacionales, se localizó información relevante para el tema de la 

investigación. En la Universidad Internacional del Ecuador, se encuentran estudios 

relacionados, como el trabajo titulado Propuesta de diseño urbano-arquitectónico de un 

parque recreacional en la comunidad San José de Cartagena de la ciudad de Loja, se 

identificó que: 

“El objetivo general de dicho proyecto es desarrollar el diseño urbano-

arquitectónico de un parque recreacional que responda a las distintas 

necesidades de los habitantes del sector, donde se evidencia una necesidad 

de la construcción de sitios recreativos sostenibles debido a que el país existe 

una carencia significativa de espacios públicos adecuados en la comunidad, lo 

que ha impactado negativamente en la calidad de vida de los residentes” 

(Bravo, 2024, s.p.). 

La conclusión de los autores del trabajo citado subraya la importancia de un 

diseño que integre espacios recreativos modulares y multifuncionales, adaptados a las 

necesidades comunitarias, para mejorar la cohesión social y el bienestar de la población 

local. 

En la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil se encuentran 

documentos de estudios realizados que guardan relación con el tema de investigación 

planteada, así tenemos el trabajo de investigación denominado Integración de elementos 
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reciclados para el diseño arquitectónico de un parque recreativo en el Peñón del Río 

Cantón Durán, donde encontramos que: 

“El objetivo general de dicho proyecto es diseñar un parque recreativo 

que integre elementos reciclados, mejorando la imagen urbana y promoviendo 

la sostenibilidad ambiental en el sector Peñón del Río. El diseño propuesto del 

parque recreativo incluye canchas polideportivas, ciclovías, áreas verdes, y 

elementos arquitectónicos hechos con materiales reciclados como llantas y 

contenedores de carga” (Rua, 2022, s.p.). 

Los resultados demostraron que la integración de estos elementos no solo 

revitalizará el área, sino que también promoverá la conciencia ambiental y ofrecerá 

espacios recreativos seguros y accesibles para la comunidad. La conclusión subraya la 

viabilidad del proyecto para mejorar la calidad de vida en Durán mediante la creación de 

un entorno más sostenible y funcional. 

Otro trabajo relevante es la investigación titulada Propuesta de Parque Ecológico 

para la Cooperativa Juan Montalvo, km. 8 ½ vía Daule, Guayaquil, donde se establece 

que: 

“El objetivo general de este proyecto es diseñar un parque ecológico que 

recupere un terreno en desuso, proporcionando un espacio de recreación y 

esparcimiento para la comunidad. El diseño del parque incluye áreas verdes, 

senderos peatonales, zonas de juego para niños, y espacios deportivos, con un 

enfoque en la sostenibilidad y el uso de materiales reciclados” (Morales, 2022, 

s.p.). 

Los resultados mostraron que la propuesta del parque no solo atendería las 

necesidades recreativas de la comunidad, sino que también contribuiría a la resiliencia 

urbana y a la mejora del entorno ambiental del sector. La conclusión destaca la 

importancia de este proyecto para revitalizar la zona y fomentar un mayor uso de 

espacios públicos sostenibles. 
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Finalmente, la investigación titulada Propuesta arquitectónica para un parque 

recreacional urbano en la Ciudadela Coviem en la ciudad de Guayaquil, aporta con que: 

“El fin de este proyecto es diseñar un parque recreacional urbano que 

revitalice un área abandonada y mejore la calidad de vida de los residentes 

de la Ciudadela Coviem. El diseño propuesto incluye áreas verdes, espacios 

deportivos, juegos infantiles, y zonas de esparcimiento familiar, orientado a 

fomentar la cohesión social y la sostenibilidad ambiental” (Vera, 2024, s.p.). 

Los resultados indicaron que el parque contribuiría significativamente a mejorar el 

bienestar de los residentes al proporcionar un espacio seguro y funcional. La conclusión 

destaca la importancia de la integración de espacios públicos de calidad en el tejido 

urbano para promover una vida comunitaria más activa y saludable.  

2.2. Referentes Teóricos  

2.2.1. Teoría de sostenibilidad  

La Teoría de Sostenibilidad se centra en el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades. Este concepto fue formalmente introducido por la 

Comisión Brundtland en 1987, y ha sido fundamental en la evolución de políticas y 

prácticas orientadas a la preservación del medio ambiente y el uso racional de los 

recursos naturales (Puentes et al., 2021). 

La teoría aboga por un enfoque integrador que considere tres pilares principales: 

económico, social y ambiental. Desde el punto de vista económico, la sostenibilidad 

implica la creación de sistemas que sean económicamente viables a largo plazo sin 

agotar los recursos naturales. Desde una perspectiva social, promueve la equidad y el 

acceso a recursos esenciales para todas las personas, asegurando que el desarrollo no 

excluya a ninguna parte de la población. Finalmente, desde el punto de vista ambiental, 

la sostenibilidad subraya la necesidad de preservar los ecosistemas, mantener la 
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biodiversidad y mitigar el impacto negativo de las actividades humanas en el planeta 

(Zapana, 2023). 

En la práctica, la teoría de la sostenibilidad se traduce en la implementación de 

políticas, prácticas y tecnologías que reduzcan el impacto ambiental, promuevan la 

eficiencia en el uso de recursos, y fomenten el bienestar social. Esto se puede observar 

en la construcción de infraestructuras sostenibles, la promoción de energías renovables, 

la gestión eficiente del agua y los residuos, y la adopción de prácticas agrícolas y 

industriales respetuosas con el medio ambiente. Esta teoría es especialmente relevante 

en proyectos de arquitectura ecológica y diseño urbano, donde se busca crear entornos 

que sean habitables, económicamente viables y ambientalmente responsables (Zapana, 

2023). 

2.2.2. Teoría de la Ecología Urbana 

La Teoría de la Ecología Urbana es un marco teórico que estudia las interacciones 

entre los seres humanos y su entorno en el contexto de las áreas urbanas. Surgió en la 

primera mitad del siglo XX, principalmente a partir de los trabajos de la Escuela de 

Chicago, que aplicó conceptos ecológicos al estudio de las ciudades. Esta teoría propone 

que las ciudades deben ser vistas como ecosistemas complejos en los que los factores 

sociales, económicos y ambientales están interconectados y deben ser analizados como 

un todo (Ibáñez & Morales, 2022). 

Uno de los principios fundamentales de la ecología urbana es que las ciudades 

no son entes aislados, sino que están íntimamente ligadas a sus entornos naturales y a 

los sistemas ecológicos más amplios. Esta perspectiva lleva a considerar cómo las 

actividades humanas, como la construcción, el transporte y la industria, afectan la 

biodiversidad, los ciclos de agua y energía, y los procesos naturales dentro de los 

entornos urbanos. En este sentido, la ecología urbana aboga por un enfoque de 

planificación y gestión que integre la sostenibilidad ambiental en el desarrollo urbano, 

promoviendo prácticas que mitiguen los impactos negativos de la urbanización y 
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fomenten un equilibrio entre las necesidades humanas y la salud ecológica (Dos Santos 

& Santos, 2021). 

Además, la teoría de la ecología urbana subraya la importancia de los espacios 

verdes en las ciudades, no solo como lugares de recreación y bienestar social, sino 

también como componentes vitales para la resiliencia ambiental. Los parques, jardines, 

y corredores ecológicos en áreas urbanas juegan un papel crucial en la mejora de la 

calidad del aire, la regulación del clima local, la gestión de las aguas pluviales, y el 

soporte de la biodiversidad (Dos Santos & Santos, 2021). 

2.2.3. Teoría del Urbanismo Ecológico 

La Teoría del Urbanismo Ecológico es un enfoque contemporáneo que integra 

principios ecológicos en la planificación y desarrollo urbano con el objetivo de crear 

ciudades sostenibles y resilientes. Esta teoría se basa en la comprensión de las 

ciudades como sistemas complejos e interdependientes que deben armonizar con los 

ecosistemas naturales. A diferencia del urbanismo tradicional, que a menudo prioriza 

el crecimiento económico y la expansión territorial, el urbanismo ecológico busca 

equilibrar el desarrollo urbano con la conservación ambiental, promoviendo prácticas 

que minimicen el impacto ecológico y maximicen el bienestar humano y ambiental 

(García et al., 2020). 

Una de las ideas centrales del urbanismo ecológico es que las ciudades deben 

diseñarse para funcionar de manera similar a los ecosistemas naturales, donde los 

recursos se reciclan y se mantienen en equilibrio. Esto implica el uso de 

infraestructuras verdes, como techos vegetales, paredes vivas, y sistemas de drenaje 

sostenibles, que imitan los procesos naturales y contribuyen a la resiliencia urbana. 

Además, el urbanismo ecológico promueve la integración de corredores ecológicos y 

parques urbanos que conecten áreas naturales dentro y alrededor de la ciudad, 

facilitando la biodiversidad y el flujo de especies (Morales, 2022). 
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El urbanismo ecológico también enfatiza la importancia de reducir la huella de 

carbono de las ciudades mediante la promoción del transporte sostenible, la eficiencia 

energética en los edificios, y el uso de energías renovables. Este enfoque no solo 

busca mitigar los efectos del cambio climático, sino también crear entornos urbanos 

que sean saludables, habitables, y capaces de adaptarse a los desafíos ambientales 

futuros. En resumen, la teoría del urbanismo ecológico propone una visión de las 

ciudades como organismos vivos que deben coexistir en equilibrio con la naturaleza, 

asegurando la sostenibilidad a largo plazo tanto para los humanos como para el 

planeta (Ibáñez & Morales, 2022). 

2.2.4. Arquitectura ecológica  

La Arquitectura Ecológica es un enfoque del diseño arquitectónico que prioriza la 

sostenibilidad ambiental, el uso eficiente de los recursos naturales y la integración 

armoniosa de los edificios con su entorno natural. Este concepto se basa en la premisa 

de que la arquitectura debe contribuir positivamente al medio ambiente, minimizando el 

impacto ecológico a través del uso de materiales sostenibles, energías renovables, y 

tecnologías de eficiencia energética.  

Uno de los principios fundamentales de la arquitectura ecológica es el uso de 

materiales sostenibles y reciclables. Esto incluye el empleo de materiales locales que 

requieren menos energía para su transporte, así como el uso de productos reciclados o 

de bajo impacto ambiental. Además, la arquitectura ecológica promueve la eficiencia 

energética, integrando tecnologías como paneles solares, sistemas de captación de agua 

de lluvia, y aislamiento térmico, que reducen el consumo de energía y recursos.  

Otro aspecto clave es la integración con el entorno natural, lo que implica diseñar 

edificios que respeten y se adapten a las condiciones climáticas locales. Esto puede 

incluir la orientación de los edificios para maximizar la luz natural y la ventilación, la 

creación de espacios verdes como jardines en azoteas, y la preservación de la 

biodiversidad mediante la plantación de especies nativas. La arquitectura ecológica no 

solo busca reducir el impacto negativo de los edificios en el medio ambiente, sino que 
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también pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes al crear espacios 

saludables, confortables y estéticamente agradables (Alonso et al., 2023). 

2.2.5. Parques ecológicos  

Los parques ecológicos son espacios diseñados para la conservación de la 

biodiversidad y la promoción de la educación ambiental. A diferencia de los parques 

urbanos tradicionales, estos se enfocan en preservar ecosistemas naturales, ofreciendo 

refugio a especies autóctonas y facilitando la investigación científica. Su objetivo principal 

es equilibrar la interacción humana con el medio ambiente, fomentando prácticas 

sostenibles y una mayor conciencia ecológica (Farias & Carneiro, 2021).  

Una característica distintiva de los parques ecológicos es su compromiso con la 

sostenibilidad. Incorporan infraestructuras que minimizan el impacto ambiental, como 

sistemas de recolección de agua de lluvia, uso de energías renovables y materiales de 

construcción ecológicos. Además, promueven actividades recreativas que no perturban 

el equilibrio natural, como senderismo en áreas delimitadas y programas de educación 

ambiental que sensibilizan a los visitantes sobre la importancia de la conservación 

(Cuesta et al., 2022).  

Estos parques también desempeñan un papel crucial en la mitigación de los 

efectos del cambio climático. Al preservar áreas verdes y boscosas, contribuyen a la 

absorción de dióxido de carbono y a la regulación de la temperatura local. Asimismo, 

actúan como zonas de amortiguamiento frente a desastres naturales, como 

inundaciones, al facilitar la infiltración del agua en el suelo y reducir la escorrentía 

superficial.  

La implementación de parques ecológicos en entornos urbanos ofrece múltiples 

beneficios sociales y ambientales. Proporcionan espacios de esparcimiento y bienestar 

para la comunidad, mejoran la calidad del aire y sirven como hábitats para la fauna local. 

Además, fortalecen el sentido de pertenencia y responsabilidad ambiental entre los 
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ciudadanos, promoviendo una convivencia más armoniosa con la naturaleza. (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2022).  

En la Figura 1, se presentan los elementos clave de un parque ecológico: 

a. Senderos ecológicos: Caminos diseñados con materiales sostenibles, respetando la 

topografía natural, que permiten a los visitantes interactuar con el entorno sin dañarlo. 

b. Áreas de conservación de flora y fauna: Espacios destinados a proteger especies 

nativas y fomentar la regeneración natural, contribuyendo a la biodiversidad y al equilibrio 

ecológico. c. Paneles solares para parques públicos: Sistemas de energía renovable 

integrados en el parque para suministrar energía limpia a sus instalaciones, promoviendo 

la sostenibilidad y reduciendo la huella de carbono. 

Ilustración 1 

a. Senderos Ecológicos, b. Áreas de Conservación de Flora y Fauna, c. Paneles 

Solares en Parques Públicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2022) 

A B 

C 
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2.2.6. Diseño urbano sostenible  

El diseño urbano sostenible es un enfoque de planificación y desarrollo urbano 

que busca crear ciudades y comunidades que sean ambientalmente responsables, 

socialmente equitativas y económicamente viables. Este concepto se centra en el diseño 

de infraestructuras y espacios que minimicen el impacto ambiental, optimicen el uso de 

los recursos naturales, y mejoren la calidad de vida de los habitantes (De Córdova et al., 

2023). 

Uno de los principios clave del diseño urbano sostenible es la integración de 

infraestructura verde. Esto incluye la creación de parques, jardines urbanos, techos 

verdes, y corredores ecológicos que no solo mejoran la calidad del aire y la biodiversidad, 

sino que también ofrecen espacios recreativos y contribuyen al bienestar social. Además, 

estos espacios verdes ayudan a gestionar el agua de lluvia, reduciendo el riesgo de 

inundaciones y mejorando la resiliencia de las ciudades frente a eventos climáticos 

extremos.  

Otro aspecto importante es la movilidad sostenible, que se enfoca en reducir la 

dependencia de los automóviles privados mediante la promoción de transporte público 

eficiente, carriles para bicicletas, y zonas peatonales. Este enfoque no solo reduce las 

emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejora la salud pública y 

fomenta la cohesión social al hacer que las ciudades sean más accesibles y conectadas 

(Rodríguez & Mendoza, 2024).  

2.2.7. Participación comunitaria  

La participación comunitaria es un proceso mediante el cual los miembros de una 

comunidad se involucran activamente en la toma de decisiones y la planificación de 

proyectos que afectan su entorno y calidad de vida. Este enfoque se basa en la creencia 

de que las personas que viven en una comunidad conocen mejor sus necesidades y 

desafíos, por lo que su implicación es crucial para el éxito de cualquier iniciativa de 

desarrollo.  
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Uno de los principales beneficios de la participación comunitaria es que promueve 

la inclusión social. Al involucrar a diversos grupos dentro de una comunidad, se asegura 

que las voces de todos los sectores —incluidos aquellos que históricamente han sido 

marginados— sean escuchadas. Esto no solo mejora la equidad en la toma de 

decisiones, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y cohesión social, lo que 

puede traducirse en un mayor apoyo y mantenimiento de los proyectos implementados. 

Además, la participación comunitaria es fundamental para el desarrollo de 

proyectos sostenibles y apropiados al contexto local. Los residentes locales pueden 

aportar conocimientos específicos sobre las condiciones del área, los recursos 

disponibles y las prácticas culturales que deben considerarse en el diseño y ejecución 

de proyectos. Esto es especialmente importante en iniciativas relacionadas con el 

urbanismo, la gestión de recursos naturales y la conservación ambiental, donde las 

decisiones mal informadas pueden tener consecuencias a largo plazo.  

Finalmente, la participación comunitaria fomenta la transparencia y la rendición de 

cuentas. Cuando las comunidades están involucradas en todas las etapas del proyecto, 

desde la planificación hasta la implementación y evaluación, se minimiza el riesgo de 

corrupción y se asegura que los recursos sean utilizados de manera eficiente y efectiva. 

En concreto, la participación comunitaria no solo empodera a las personas, sino que 

también mejora la calidad y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo (Llanos, 

2023). 

2.2.8. Sostenibilidad y Gestión de Recursos 

A continuación, se presenta la información detallada referente a este apartado:  

2.2.8.1. Estrategias para la gestión sostenible del agua en parques urbanos 

La gestión sostenible del agua en parques urbanos es crucial para garantizar que 

estos espacios verdes funcionen de manera eficiente, minimizando el impacto ambiental 

y maximizando el uso de recursos naturales. Una de las estrategias más efectivas es la 

implementación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia. Estos 
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sistemas permiten recolectar y almacenar el agua que cae durante las precipitaciones, 

la cual puede ser utilizada para el riego de áreas verdes, la limpieza de superficies y otros 

usos no potables dentro del parque. Al reducir la dependencia de fuentes de agua 

potable, esta estrategia no solo conserva recursos valiosos, sino que también ayuda a 

disminuir los costos operativos del parque (Régis et al., 2020). 

Además, el uso de sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo y la 

automatización de riegos, es otra estrategia fundamental en la gestión del agua en 

parques urbanos. El riego por goteo es particularmente eficaz porque entrega el agua 

directamente a las raíces de las plantas, minimizando la evaporación y el desperdicio. La 

automatización permite programar los sistemas de riego para funcionar en horarios 

específicos, como durante la madrugada o al anochecer, cuando las tasas de 

evaporación son más bajas. Estas tecnologías no solo optimizan el uso del agua, sino 

que también aseguran que las plantas reciban la cantidad adecuada de agua, mejorando 

su salud y resiliencia.  

Otra estrategia relevante es la selección de vegetación nativa y adaptada al clima 

local, que requiere menos agua en comparación con plantas exóticas o no adaptadas. 

Las especies nativas están mejor adaptadas a las condiciones climáticas locales y, por 

lo tanto, requieren menos riego, fertilización y mantenimiento. Este enfoque no solo 

reduce el consumo de agua, sino que también fomenta la biodiversidad al crear hábitats 

adecuados para la fauna local. En conjunto, estas estrategias forman un enfoque integral 

para la gestión sostenible del agua en parques urbanos, promoviendo la conservación 

de recursos y contribuyendo a la sostenibilidad a largo plazo de estos espacios verdes 

(Sandoval et al., 2021). 

2.2.8.2. Reciclaje y reutilización de materiales en la construcción de 
parques 

El reciclaje y la reutilización de materiales en la construcción de parques son 

estrategias clave para promover la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental de estos 

proyectos. Una de las prácticas más comunes es el uso de madera reciclada para la 
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construcción de mobiliario urbano, como bancas y mesas. Este material no solo da una 

segunda vida a la madera que de otro modo podría desecharse, sino que también añade 

un carácter rústico y natural al parque. En la imagen, se puede observar cómo se han 

utilizado bancos hechos de madera reciclada, integrándose armónicamente con el 

entorno verde del parque (Polo & Villa, 2021). 

Otra estrategia importante es la reutilización de concreto reciclado para la creación 

de caminos y senderos o bancas (figura 2). El concreto, después de ser triturado y 

procesado, se convierte en un material ideal para pavimentar áreas peatonales, como se 

muestra en la imagen. Esta práctica no solo reduce la demanda de nuevos materiales, 

sino que también ayuda a gestionar los residuos de la construcción, convirtiéndolos en 

un recurso útil en lugar de un desecho. Los caminos reciclados no solo son duraderos, 

sino que también pueden diseñarse de manera permeable para mejorar la gestión del 

agua en el parque. 

Ilustración 2 
Referencia de parque realizado con concreto reciclado en bancas 

Fuente: Polo & Villa (2021) 

Además, la utilización de elementos metálicos reciclados, como los que se ven en 

los detalles decorativos y las estructuras del parque, es otra técnica eficaz (Figura 3). 

Estos materiales pueden provenir de fuentes tan diversas como viejos automóviles, 

electrodomésticos o incluso contenedores de carga, y ser transformados en elementos 

funcionales o estéticos dentro del parque. Este enfoque no solo promueve la creatividad 

en el diseño, sino que también subraya el compromiso del proyecto con la sostenibilidad 
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al minimizar el uso de materiales nuevos y reducir la huella de carbono de la 

construcción. 

Ilustración 3 
Ejemplo de elementos metálicos utilizados en parques 

 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Luengo (2020) 
 

2.2.8.3. Modelos de gestión para asegurar la sostenibilidad a largo plazo 
del parque 

 

Los modelos de gestión para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de un parque 

son fundamentales para garantizar que estos espacios verdes continúen cumpliendo su 

función ambiental, social y económica con el paso del tiempo. Un enfoque integral para 

la gestión sostenible incluye varios componentes clave, comenzando con la participación 

comunitaria continua. Al involucrar a los residentes locales en la toma de decisiones y en 

las tareas de mantenimiento del parque, se asegura un sentido de pertenencia y 

responsabilidad colectiva. Esto no solo fortalece la cohesión social, sino que también 

ayuda a identificar y resolver problemas de manera rápida y efectiva.  

Otro modelo efectivo es la implementación de un sistema de financiamiento mixto 

que combine fondos públicos, privados y comunitarios. Este enfoque diversificado reduce 

la dependencia de una sola fuente de ingresos y permite una mayor flexibilidad financiera 

para el mantenimiento del parque. Los fondos públicos pueden provenir de los gobiernos 

locales o nacionales, mientras que las empresas privadas pueden contribuir a través de 

patrocinios, donaciones o alianzas estratégicas. La comunidad, por su parte, puede 
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participar mediante campañas de recaudación de fondos, actividades voluntarias o 

programas de membresía que ofrezcan beneficios exclusivos a los participantes (Mozas 

et al., 2020). 

Además, es esencial establecer un plan de mantenimiento regular que contemple 

el cuidado de las áreas verdes, la reparación de infraestructuras y la actualización de 

instalaciones. Este plan debe ser dinámico y adaptable, permitiendo ajustes según las 

necesidades cambiantes del parque y de la comunidad. También es recomendable la 

adopción de tecnologías de monitoreo y gestión, como sistemas de riego automatizados 

y software de gestión de instalaciones, que optimizan los recursos y garantizan que el 

parque opere de manera eficiente y sostenible.  

Finalmente, un enfoque clave es la educación ambiental y la sensibilización de los 

usuarios del parque. Mediante programas educativos, talleres y actividades recreativas 

que promuevan la conservación y el respeto por el medio ambiente, se puede fomentar 

un uso responsable del parque. Este enfoque no solo contribuye a la preservación del 

espacio, sino que también transforma al parque en un centro de aprendizaje y 

concienciación, multiplicando su impacto positivo a lo largo del tiempo (Luengo, 2020). 

2.2.9. Impacto Social y Cultural de los Parques   

Los parques urbanos no solo sirven como espacios de recreación y descanso, 

sino que también tienen un profundo impacto social y cultural en las comunidades en las 

que se encuentran. Desde una perspectiva social, los parques actúan como espacios de 

encuentro y cohesión comunitaria, ofreciendo un lugar donde personas de diferentes 

edades, orígenes y clases sociales pueden interactuar. Esta interacción promueve un 

sentido de comunidad y pertenencia, lo que es esencial para el bienestar social y la 

cohesión de los barrios. Además, los parques pueden desempeñar un papel crucial en 

la mejora de la salud pública al proporcionar un lugar accesible para el ejercicio, el ocio 

y la reducción del estrés, factores que contribuyen a una mejor calidad de vida. 

En términos culturales, los parques pueden reforzar la identidad local y preservar 

el patrimonio cultural de una comunidad. A menudo, los parques incluyen elementos de 
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diseño, monumentos, y espacios que reflejan la historia, tradiciones y valores de la 

comunidad local. Estos espacios no solo celebran la cultura local, sino que también 

educan a los visitantes sobre el patrimonio y la historia del área. Además, los parques 

pueden servir como escenarios para eventos culturales, festivales y celebraciones, que 

a su vez fortalecen la identidad cultural y fomentan el orgullo comunitario. 

Finalmente, los parques también tienen un impacto económico indirecto al mejorar 

la percepción y atractivo de un área. La presencia de parques bien mantenidos puede 

aumentar el valor de las propiedades circundantes y atraer a turistas y visitantes, lo que 

beneficia a las economías locales. Además, al ser espacios abiertos accesibles para 

todos, los parques juegan un papel crucial en la promoción de la equidad social, 

proporcionando un recurso gratuito y valioso que mejora la calidad de vida, 

independientemente del nivel económico de los residentes. En resumen, los parques son 

vitales para el tejido social y cultural de las ciudades, y su influencia se extiende mucho 

más allá de ser meros espacios verdes (Régis et al., 2020). 

2.3. Referentes análogos 

El análisis de proyectos análogos resulta esencial para comprender cómo se 

pueden aplicar estrategias arquitectónicas y sostenibles en contextos similares al del 

parque recreacional urbano en Sitio Nuevo. A continuación, se presentan ejemplos de 

proyectos que han incorporado principios de sostenibilidad, integración urbana y diseño 

participativo, detallados en las tablas correspondientes. 

En el proyecto detallado en la tabla 1, se representa el mapamundi de los 

respectivos proyectos análogos, en la Tabla 2, se representa el proyecto integración de 

elementos reciclados para el diseño arquitectónico de un parque recreativo en el Peñon 

del Rios, cantón Duran este parque se enfoca en integrar la naturaleza al entorno urbano, 

utilizando principios ecológicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través 

de elementos reciclador y luminarias recargables con luz solar. La Tabla 3 Centro de 

interpretación de Cacao este proyecto busca el uso de la caña guadua como material 

principal y así mantener la identidad de su comunidad. 
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En la Tabla 4 se analiza el proyecto Parque del rio Medellín, situado en el 

departamento de Antioquia, Colombia. Este proyecto es urbano de lo cual tomamos 

como referencia las ciclovías y el corredor verde.   

La Tabla 5 presenta el Parque Gold Strike Arvada en Colorado, Estados Unidos. 

Este proyecto revitaliza un sitio histórico integrando elementos ecológicos y educativos, 

con áreas recreativas como un paseo en humedal y el uso de energías renovables, 

promoviendo la sostenibilidad y el acceso para toda la comunidad.  

La tabla 6 explica los Huertos urbanos en Barcelona y describe el uso de los 

mismo en la urbe, ya que sirven de ayuda para la integración para la comunidad.  

La Tabla 7 describe el Parque Ecológico de Valdebebas en Madrid, un espacio 

verde urbano de 2,5 millones de metros cuadrados. El parque destaca por su diseño 

sostenible, que incluye humedales, zonas de deportes, y un sistema de riego eficiente, 

fomentando la preservación de la biodiversidad y mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

La tabla 8 finalmente explica del Parque de Sydney- Proyecto de reutilización de 

agua y sostenibilidad ambiental, destaca en la recolección de sus aguas lluvias y sirve 

de diferentes usos.  

Las fichas análogas recopiladas en las tablas permiten identificar metodologías, 

materiales y estrategias arquitectónicas que enriquecen la propuesta para el parque 

recreacional en Sitio Nuevo. 
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Ilustración 4 
Mapamundi de referentes análogos 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

 

El mapamundi se logró identificar los proyectos análogos escogidos, empezando 
por el continente de América, Sudamérica Ecuador y Colombia 

Norteamérica en Estados unidos en el de estado de Colorado, seguido del 
continente europeo con España, Madrid, el continente australiano, Sydney. 
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Tabla 2 Ficha análoga 1 
Ficha Análoga # 1: Integración de elementos reciclados para el diseño arquitectónico 
de un parque recreativo en el Peñón del Río, Cantón Durán 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Tabla 3 Ficha análoga 2 

Ficha Análoga # 2: Centro de interpretación del cacao.  

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Tabla 4 Ficha análoga 3 
Ficha Análoga # 3: Parque del Rio Medellín, Colombia. 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Tabla 5 Ficha análoga 4 
Ficha Análoga # 4: Proyecto de Parque Gold Strike Arvada, Colorado, en la 
confluencia de Clear Creek y Ralston Creek. 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Tabla 6 Ficha análoga 5 
Ficha Análoga # 5: Huertos urbanos en Barcelona  

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Tabla 7 Ficha análoga 6 
Ficha Análoga # 6: Proyecto de Parque Ecológico de Valdebebas 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Tabla 8 Ficha análoga 7 
Ficha Análoga # 7: Parque de Sydney- Proyecto de reutilización de agua y 
sostenibilidad ambiental.  

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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2.3.1. Comparación de criterios análogos.  

Con base en la selección de los proyectos similares, los cuales están alineados 

con la visión y el enfoque arquitectónico de nuestra propuesta, hemos definido un 

conjunto de criterios de selección que nos permitirán identificar con precisión los 

principios esenciales que guiarán. 

Para este propósito, hemos desarrollado un sistema de evaluación con una escala 

del 1 al 7  

1.  Indica que el proyecto si cumple con la visión del proyecto. 

2.  Indica que el proyecto cumple parcialmente con la visión del proyecto. 

3.  Indica que el proyecto cumple con la visión del proyecto. 

4.  Indica que el proyecto cumple satisfactoriamente con la visión del proyecto. 

5. Indica que cumple con todos los parámetros del proyecto.  

6.  Indica que cumple con la funcionalidad del proyecto  

7.  indica que satisface la necesidad, pero no es estético. 

Se asignará un punto a cada propuesta viable en los ámbitos de forma, función, 

implantación y estructura. Estas propuestas serán marcadas con un punto verde si 

cumplen con los criterios establecidos, mientras que la ausencia de cumplimiento se 

representará en rojo. Este método de evaluación nos permitirá identificar qué proyectos 

se ajustan a los principios de la arquitectura modular y paramétrica. 

Asimismo, hemos integrado en nuestra evaluación otros factores clave, como la 

sostenibilidad, la eficiencia energética y la armonización con el entorno urbano. Cada 

uno de estos aspectos será analizado minuciosamente para garantizar que los 

proyectos seleccionados no solo reflejen nuestra visión arquitectónica, sino que también 

generen un impacto positivo en el medio ambiente y en la comunidad. 
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Ilustración 5 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Ilustración 6 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 7 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

2.3.2. Resultados de la comparación.  

Respecto a los esquemas realizados, se puede concluir con varios aspectos que 

han sido decisivos para la elección de parque y centro ecológico: Centro de interpretación 

de cacao y también Parque Gold Strike Arvada, Colorado, en la confluencia de Clear 

Creek y Ralson Creek. Seguido se detallan los criterios que se tomaron en cuenta en 

esta selección.  

2.3.3. Función  

• Esta sección ha sido el punto de decisión de los proyectos.  

• Se establece que en función tiene una similitud a la propuesta que se tiene para 

el Parque Ecológico ubicado en Sitio Nuevo.  

• Estas propuestas son la comparación de lo que puede ayudar al crecimiento de 

Sitio nuevo con funcionalidad.  

2.3.4. Forma  

• Uno de los factores importantes es encontrar espacios que puedan conectar 

entre sí para el uso del mismo.  

• La conexión entre estos elementos y la comunidad crean un ambiente más 

suelto y agradable  

• El diseño es acorde a la función que requiere la forma  
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2.4. Antecedentes  

Sitio Nuevo es uno de los recintos que conforman la parroquia rural El 

Morro, ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. 

2.4.1. Contexto urbano y espacio público. 
 

En el recinto Sitio Nuevo de la parroquia El Morro tiene consigo varios aspectos 

que resaltar.  

2.4.2. Espacio público 
 

• El municipio de la ciudad de guayaquil a reglamentado el uso del suelo en 

práctica al estado rural con construcción de calles y espacios de recreación.  

2.4.3. Servicios básicos y alcantarillado 
 

• Sitio nuevo cuenta con servicios básicos, de alcantarillado y agua potable.  

• Se esta aun trabajando con el desarrollo de plantas de tratamiento.  

Conclusión.  

El recinto Sitio nuevo está en desarrollo, pero lento lo cual a limitado el crecimiento 

personal de los habitantes de este lugar, es importante que se considere que el desarrollo 

de un sitio es fundamental para el crecimiento personal de los habitantes de dicho sector.  
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2.4.4. Análisis urbano de Sitio nuevo. 

Ilustración 8 Área de Sitio nuevo, Guayas 

Fuente: Mapcreator.org  

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

 

El recinto Sitio nuevo está ubicado en la Parroquia El Morro de la provincia 

del Guayas, limita General Villamil Playas y la ruta costera. El recinto tiene una 

posición predominante rural ya que es un atractivo para turistas que les agrada el 

ciclismo, visita a viñedos, entre otras actividades.  

2.4.5. Morfología.  

El recinto Sitio Nuevo presenta una morfología urbana compacta y sencilla, 

caracterizada por su tamaño reducido y una disposición predominantemente 

residencial. Su trazado es mayormente plano, sin grandes variaciones 

topográficas, lo que facilita la movilidad de sus habitantes. Las viviendas, en su 

mayoría de tipo unifamiliar, están organizadas a lo largo de calles principales y 

caminos secundarios, con una disposición espontánea en algunas áreas. 
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El equipamiento urbano es limitado, con pocos espacios dedicados al 

esparcimiento o la recreación. No obstante, se observan algunas edificaciones 

destinadas a servicios básicos como tiendas, escuelas o centros comunitarios que 

atienden las necesidades esenciales de la población. La presencia de áreas verdes 

puede ser escasa, predominando terrenos abiertos o espacios destinados a la agricultura 

o actividades productivas. 

A pesar de su simplicidad, Sitio Nuevo refleja un entorno tranquilo y funcional, 

donde la vida cotidiana gira en torno a la vivienda y la comunidad. Su morfología 

evidencia un crecimiento moderado y una estructura adaptable a las necesidades 

locales, manteniendo un carácter rural con algunas influencias urbanas. 

 

Ilustración 9 Área de Sitio nuevo, Guayas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapbox.org  

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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2.4.6. Uso de suelos 
 

Ilustración 10 Áreas de Sitio nuevo, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapbox.org  

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

 

El presente análisis tiene como objetivo describir el uso del suelo en el 

Recinto Sitio Nuevo, perteneciente a la Parroquia El Morro. Se identifican y 

caracterizan las principales zonas de ocupación del territorio, con énfasis en áreas 

verdes, salud, religión y residenciales.  

El recinto cuenta con espacios naturales que cumplen funciones ecológicas 

y recreativas. Estas áreas contribuyen a la regulación del clima local, la 

conservación de la biodiversidad y el esparcimiento de la comunidad. La 

vegetación predominante incluye especies propias del ecosistema seco tropical, 

con árboles de sombra y pequeños jardines en espacios comunitarios. 

El acceso a servicios de salud en Sitio Nuevo se encuentra centralizado en 

un centro de atención primaria o puesto de salud, donde se brindan consultas 
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médicas básicas y atención preventiva. En casos de emergencias o especialidades, los 

habitantes deben trasladarse a centros de salud de mayor nivel en localidades cercanas. 

El componente religioso en la comunidad está representado por una iglesia o 

capilla, que sirve como punto de encuentro para celebraciones litúrgicas, reuniones 

comunitarias y actividades sociales. Estas áreas también pueden influir en la cohesión 

social y la identidad cultural de los habitantes.  

Las viviendas en Sitio Nuevo siguen un patrón disperso, con edificaciones de tipo 

unifamiliar y materiales que varían entre bloques, cemento y techos de zinc también de 

caña guadua y madera, viviendas de construcción mixta. La densidad de población es 

baja en comparación con zonas urbanas, lo que permite la existencia de patios amplios 

y áreas de cultivo en algunos casos. 

2.4.7. Radios de influencia 

Ilustración 11 Radios de Influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapbox.org  

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

El análisis de radios de influencia el parque central funciona como el único espacio 

de recreación accesible para toda la comunidad. 
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Su radio de influencia es de aproximadamente 100 a 300 metros, cubriendo 

la zona central del recinto y siendo el principal punto de encuentro para 

actividades al aire libre. 

Debido a su tamaño reducido, puede resultar insuficiente para la demanda 

de la comunidad. 

Existen áreas recreativas privadas que no tienen acceso libre a la población 

como viñedos y fincas, estas actividades tienen más impacto económico y 

paisajístico aportando identidad del territorio, pero con impacto social reducido en 

términos de accesibilidad a la comunidad en general.  

2.5. Entorno natural general 
Clima  

En el recinto Sitio Nuevo, ubicado en la parroquia El Morro, en la provincia del 

Guayas, dentro de la región costera de Ecuador, predomina un clima tropical de sabana. 

Durante todo el año, las temperaturas se mantienen cálidas, tanto en la temporada seca 

como en la lluviosa. La temperatura promedio anual en Puerto de El Morro es de 16°C, 

mientras que la precipitación anual alcanza los 1626 mm. Además, hay 

aproximadamente 28 días al año sin lluvias y la humedad promedio es del 86%. 

(universidad estatal de milagro, 2021) 

Ilustración 12 Clima 

 

 

Fuente: tutitiempo.net  

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

 

 

Temperatura.  

La temperatura en el Recinto Sitio nuevo cambia según la estación: 

1. Temporada seca (junio a diciembre): 
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• Temperatura más alta: 23°C 

• Temperatura más baja: 30°C 

2. Temporada húmeda (enero a mayo): 

• Temperatura más alta: 25°C 

• Temperatura más baja: 31°C 

(El clima , 2025) 

Ilustración 13 Temperatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Topografía 

La topografía del recinto Sitio nuevo presenta una altitud media de aproximadamente 7 

metros, con un punto más bajo de -7 metros y un punto más alto de 22 metros. El relieve es 

predominantemente plano, caracterizado por amplias explicadas. 

Precipitación 

La precipitación es una cantidad de agua que cae del cielo y en recinto Sitio nuevo 

de la Parroquia El Morro tiene dos estaciones 
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1. Temporada seca (junio a diciembre): 

• Precipitación baja:  mm 

• Puede causar sequías prolongadas 

2. Temporada húmeda (enero a mayo): 

• Precipitación alta: 13.6 mm 

Alto riesgo de inundaciones, especialmente por el Fenómeno del Niño. 

(accuweather, 2025) 

Vientos 

En este análisis se estudia la dirección y la fuerza en la que se dirigen los vientos 

para asegurar la estabilidad de las edificaciones: 

• De enero a Mayo: Vientos suaves, no supera los 5km/h 

• De junio a Octubre: Vientos moderados hasta 8km/h  

Estos vientos no afectan significativamente las estructuras de los edificios en la zona. (El 

clima, 2025) 

 Asoleamiento 

Horas de Azimut y Elevación Solar 

Azimut: El azimut es el ángulo medido en el plano horizontal desde el norte hacia 

el este. En el recinto Sitio nuevo, el sol aparece aproximadamente con el azimut de 90° 

y se pone con un azimut de 270° hacia el oeste.  

Elevación Solar: La elevación solar se refiere al ángulo que forma el sol con 

respecto al horizonte. Durante el mediodía solar, este ángulo alcanza su punto máximo, 

variando a lo largo del año según la estación. 
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Amanecer y Atardecer 

Amanecer: En La Recinto Sitio Nuevo, el amanecer ocurre alrededor de las 6:00 

AM durante todo el año, con pequeñas variaciones estacionales. 

Atardecer: El atardecer ocurre alrededor de las 6:00 PM, también con variaciones 

estacionales. 

Crepúsculo 

Crepúsculo Civil: Ocurre cuando el sol está entre 0° y -6° bajo el horizonte. 

Mientras sucede esto hay suficiente tiempo para poder realizar actividades en el aire libre 

sin necesidad de luz artificial. 

Crepúsculo Náutico: Ocurre cuando el sol está entre -6° y -12° bajo el 

horizonte. Es el momento en que las estrellas náuticas son visibles en el horizonte. 

Crepúsculo Astronómico: Ocurre cuando el sol está entre -12° y -18° bajo el 

horizonte. Es el momento en que el cielo está lo suficientemente oscuro para 

observar objetos astronómicos. 

Solsticios y Equinoccios 

Solsticio de Verano: Alrededor del 21 de junio, el sol alcanza su máxima 

elevación en el cielo. En este día, el sol sale más al noreste y se pone más al   

noroeste. 

Solsticio de Invierno: Alrededor del 21 de diciembre, el sol alcanza su mínima 

elevación en el cielo. En este día, el sol sale más al sureste y se pone más al 

suroeste. 
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Equinoccios: Alrededor del 21 de marzo y el 23 de septiembre, el día y la noche 

tienen aproximadamente la misma duración. El sol sale exactamente por el este y se 

pone exactamente por el oeste. 

Flora 

La flora de la región destaca por la presencia de árboles como el algarrobo, aromo, 

cascol, ciruela y ceibo, así como otras plantas como el junquillo, la pitajaya y la balsa. Un 

estudio identificó 36 especies distintas, incluyendo hierbas, árboles y arbustos, 

pertenecientes a diversas familias. La vegetación predominante corresponde al bosque 

seco tropical, incluyendo matorrales secos y bosques deciduos de tierras bajas, con 

algunos vestigios de especies arbóreas. (Guayas in 360 , 2021) 

Fauna 

Aves 

Se ha documentado un total de 41 familias, resaltando entre ellas la familia 

Tyrannidae, que incluye tiranos, copetones, tiranoletes, mosqueros y otras especies. 

Mamíferos 

Se han identificado 10 especies de mamíferos, distribuidas en siete familias y diez 

géneros, siendo el delfín nariz de botella el avistamiento más frecuente. De acuerdo con 

el estudio previamente mencionado del Ministerio del Ambiente, se han registrado seis 

especies de mamíferos, entre ellas el zorro, el armadillo, la ardilla sabanera y el periquito 

ligero (Guayas in 360 , 2021). 

 

2.6. Marco conceptual.  
Arquitectura biofílica.  

La estrategia principal de este tipo de arquitectura es introducir los aspectos 

importantes de la naturaleza en espacios construidos teniendo en cuenta los 
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materiales que usara para su mantenimiento tales como: el agua, vegetación, luz natural 

y elementos con madera. Lo que caracteriza a estos diseños biofílicos son sus siluetas 

y formas botánicas en lugar de líneas rectas.  

Existen tres puntos específicos del diseño Biofílico estos son: la naturaleza en el 

espacio, naturaleza análoga y la naturaleza sobre el espacio, estos se encargan de 

actividades diferentes, pero con un bien en común que el bienestar de las personas y su 

conexión con las naturales.  

El diseño Biofílico en las áreas urbanas o exteriores puede ser de gran ayuda a la 

disminución de la temperatura urbana, vivir cerca de espacios verdes genera tener 

menos problemas con la comunidad y también problemas de salud.  (BBVA, 2021) 

Jardines urbanos.  

La jardinería urbana, hace referencia a la jardinería privada o comunitaria en 

pequeños espacios públicos no usados en ciertas partes de la ciudad o cantón. La una 

de las ideas de este proyecto es crear conciencia sobre el medio ambiente, es por ello 

que los jardines urbanos o huertos urbanos ahora son más comunes en lugares como 

estos; el enfoque que también se le da es en aumentar la cohesión social y la 

comunicación entre personas. (AD magazine, 2024) 

Cubierta de caña guadua.  

La caña guadua a lo largo de los años a sido uno de los materiales autóctonos de 

la región, es por eso que ha sido de gran uso para la construcción ya que también es un 

material amigable con el ambiente, tiene protección climática, aislamiento térmico, 

impermeabilización, estructural, estática, sostenibilidad, resistencia, flexibilidad, ligereza, 

disponibilidad y costo.  

Ecuador por su condición climática territorial, posee una diversidad de bambús: 

tiene 6 géneros y 42 especies identificadas de las cuales 11 son endémicas. (Archidaily, 

2020) 
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Diseño bioclimático.  

La arquitectura bioclimática busca conseguir el confort higrotérmico al 

interior de los espacios para quienes lo usen, reduciendo el uso de energía y 

disminuyendo de igual manera la huella de carbono. La estrategia de este estilo 

de diseño es se permite aprovechar las condiciones de clima y de más en el sitio 

del proyecto.  

La arquitectura bioclimática es un tipo de diseño que cuida el medio 

ambiente y aprovecha energías alternativas que son adquiridas de fuentes 

naturales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes frecuentan el 

espacio arquitectónico. (Universidad del medio ambiente , 2023) 

Materiales sostenibles  

La construcción ha pasado a ser un gran problema ambiental, debido a su 

alta demanda de exigencia de recursos naturales y producción masiva de residuos 

que necesitan ser tratados de una manera especial.  

Es por eso por lo que se empezó a usar materiales alternativos para 

disminuir la contaminación estos son, el adobe, la madera, el cáñamo, la paja, el 

bambú y los ecoladrillos.  Ante estas alternativas de materiales tradicionales se 

considera que el llevar esto a la bioconstrucción puede llegar a ser habitad 

completamente saludables, creando un impacto ambiental.   (Maria y otros, 2021) 

2.7. Legislación y normativa aplicable 

Constitución de la república del Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador, como marco jurídico supremo, 

establece principios fundamentales que guían la protección ambiental y el desarrollo 

sostenible. En el Artículo 14, del Capítulo Segundo, Sección Primera, se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Este artículo refuerza 

la obligación tanto del Estado como de los ciudadanos de proteger la naturaleza, 

promoviendo prácticas que garanticen su preservación. Este mandato respalda el diseño 

del parque recreacional en Sitio Nuevo, donde se priorizan estrategias sostenibles y 

ecológicas. 
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El Artículo 15 complementa esta visión al prohibir tecnologías y prácticas que 

causen daño irreversible al ecosistema, subrayando la necesidad de emplear materiales 

y técnicas constructivas respetuosas con el medio ambiente. Esto es crucial para evitar 

impactos como deforestación, contaminación o consumo energético excesivo, 

asegurando que el proyecto sea innovador y sostenible. 

En la Sección Quinta, el Artículo 71 introduce los derechos de la naturaleza, 

estableciendo que debe respetarse su existencia y ciclos vitales. Para el parque, esto 

implica integrar plantas nativas y hábitats para la fauna local, promoviendo la 

biodiversidad y la regeneración ecológica. De manera complementaria, el Artículo 72 

exige restaurar áreas afectadas por impactos ambientales previos, como mediante 

reforestación y recuperación de suelos degradados, asegurando una contribución activa 

al equilibrio ambiental. 

Finalmente, el Artículo 100, en el Capítulo Séptimo, resalta la importancia de la 

participación ciudadana en la planificación. Este artículo obliga a incluir a la comunidad 

de Sitio Nuevo en el diseño del parque, garantizando que sus necesidades y aspiraciones 

sean atendidas, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y promoviendo el uso y 

cuidado sostenible del espacio (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

Código Orgánico del Ambiente (COA). 

          El Código Orgánico del Ambiente (COA), promulgado en 2017, es una 

normativa clave que regula la protección y gestión ambiental en Ecuador. En el diseño 

del parque recreacional urbano en Sitio Nuevo, destacan los siguientes artículos que 

tributan directamente al proyecto: 
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Tabla 9 Código Orgánico del Ambiente 

Código orgánico 

del ambiente (COA). 

Protección y 

gestión ambiental en 

Ecuador. 

Art. 7 

Establece el principio de prevención y mitigación del impacto ambiental, exigiendo 

análisis ambientales previos y medidas específicas para proteger flora, fauna, suelo 

y agua. Esto asegura que las intervenciones sean sostenibles y respetuosas con el 

entorno natural. 

Código orgánico 

del ambienta (COA). 

Protección y 

gestión ambiental en 

Ecuador. 

Art. 19 

Promueve la gestión sostenible de recursos naturales, subrayando la importancia 

de utilizar vegetación nativa en proyectos urbanos. Esto reduce la necesidad de 

riego y mantenimiento, alineándose con los principios de arquitectura ecológica. 

Código orgánico 

del ambiente (COA). 

Protección y 

gestión ambiental en 

Ecuador 

Art. 36 

Resalta la participación ciudadana en decisiones ambientales, asegurando que la 

comunidad de Sitio Nuevo sea parte activa en el diseño del parque. Este enfoque 

fortalece el sentido de pertenencia y la sostenibilidad a largo plazo (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019)  

 Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Estas disposiciones garantizan que el parque recreacional combine sostenibilidad 

ambiental con inclusión comunitaria, logrando un equilibrio entre conservación y 

desarrollo. 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

(LOOTUGS) establece principios clave para el desarrollo sostenible en áreas urbanas y 

rurales. En el contexto del parque recreacional en Sitio Nuevo, los siguientes artículos 

son particularmente relevantes: 

 

Tabla 10 LOOTUGS 

Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y 

gestión del suelo (LOOTUGS). 

Art. 1  

Define los principios de sostenibilidad ambiental, desarrollo equitativo e integración 

social, garantizando que el uso del suelo promueva el bienestar comunitario y la 

conservación del entorno. 

Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y 

gestión del suelo (LOOTUGS). 

Art. 14 

Obliga a incluir espacios verdes en los planes de desarrollo urbano, asegurando que 

el parque se alinee con el ordenamiento territorial y las zonas de conservación, 

coordinándose con las autoridades locales. 

Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y 

gestión del suelo (LOOTUGS). 

Art. 25 

Regula el uso del suelo para proyectos de infraestructura verde, estableciendo criterios 

para la selección de materiales, diseño paisajístico y manejo de recursos naturales, 

promoviendo la función recreativa y la conservación ecológica. 

Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y 

gestión del suelo (LOOTUGS). 

Art. 32 
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Fomenta la participación ciudadana en la planificación del suelo, garantizando que la 

comunidad de Sitio Nuevo sea parte activa del diseño del parque, fortaleciendo su 

sentido de pertenencia. 

Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y 

gestión del suelo (LOOTUGS). 

Art. 41 

Establece mecanismos de monitoreo y control para asegurar que los proyectos 

cumplan con los principios de sostenibilidad y equidad, permitiendo su adaptación a 

necesidades futuras. 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Estos artículos aseguran que el diseño del parque recreacional no solo cumpla 

objetivos ambientales y recreativos, sino que también promueva la integración social y la 

sostenibilidad a largo plazo. 

Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) es clave para el diseño del 

parque recreacional en Sitio Nuevo, ya que asegura que cumpla con estándares de 

seguridad, accesibilidad y sostenibilidad. La NEC-SE (Seguridad Estructural) establece 

directrices para que las estructuras sean resistentes a condiciones sísmicas y climáticas, 

esenciales en un país como Ecuador. Además, la norma enfatiza la accesibilidad 

universal, garantizando infraestructuras inclusivas como rampas y caminos accesibles, 

promoviendo equidad en el uso de espacios públicos. 

En términos de sostenibilidad, la NEC fomenta el uso de materiales ecológicos, 

eficiencia energética y gestión responsable de recursos naturales. Esto permite que el 

parque sea un modelo de desarrollo sostenible, alineado con los principios de 

conservación ambiental y bienestar comunitario del recinto Sitio Nuevo (NEC, 2011). 

 

 

 



50 
 

Ordenanzas Municipales de Desarrollo Urbano y Ambiental de Guayaquil 

A continuación, se presentan la ordenanza municipal que tributa a la 

investigación:  

• Ordenanza que regula el manejo y gestión de los espacios verdes de uso 

público y el arbolado urbano del cantón Guayaquil 

Esta ordenanza regula la protección, conservación y manejo sostenible de los 

espacios verdes y el arbolado urbano, reconociéndolos como elementos esenciales para 

el equilibrio ecológico y la calidad de vida en la ciudad. Además de promover prácticas 

sostenibles, fomenta la preservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio 

climático al establecer directrices claras para el diseño, construcción y mantenimiento de 

áreas verdes (Alcaldía de Guayaquil, 2021). 

En proyectos como el parque recreacional en Sitio Nuevo, esta normativa es 

fundamental, ya que exige el uso de especies vegetales nativas, la conservación del 

agua y la reducción de la huella de carbono. Al alinear estas acciones con los objetivos 

ambientales de Guayaquil, la ordenanza asegura que las infraestructuras verdes no solo 

sean funcionales, sino que también contribuyan al desarrollo sostenible, fortaleciendo la 

resiliencia urbana y el bienestar comunitario (Alcaldía de Guayaquil, 2021). 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque de investigación  

El enfoque de la investigación se fundamentó en un diseño mixto, que combinó 

métodos cuantitativos y cualitativos para abordar de manera integral el objetivo del 

estudio. Desde el enfoque cuantitativo, se recolectaron datos numéricos que permitieron 

describir las características generales de la población. Paralelamente, el enfoque 

cualitativo permitió explorar y comprender las particularidades del contexto, incluyendo 

las percepciones y necesidades de los involucrados. 

3.2. Alcance de la investigación  

La investigación tuvo un alcance descriptivo, enfocado en analizar las 

necesidades de la comunidad del recinto Sitio Nuevo en términos de espacios recreativos 

sostenibles. Se centró en identificar las características del entorno natural, las 

percepciones comunitarias y las oportunidades relacionadas con la implementación de 

un parque recreacional urbano basado en principios de arquitectura ecológica. El estudio 

tuvo un enfoque transversal, ya que la recolección de datos se realizó en un único 

momento, permitiendo obtener una visión puntual de las condiciones actuales del área. 

3.3. Técnica e instrumento 
 

La técnica empleada en esta investigación fue la encuesta, utilizada para recopilar 

datos directamente de los miembros de la comunidad del recinto Sitio Nuevo. El 

instrumento fue un cuestionario estructurado que incluyó 7 preguntas preliminares para 

obtener información sociodemográfica y general de los participantes, seguido de 15 

preguntas divididas en 4 secciones temáticas: 

i. Impacto ambiental y ecológico: Exploró aspectos relacionados con 

la conservación del entorno natural, el uso de materiales reciclados, la 

biodiversidad y los beneficios de la arquitectura ecológica. 
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ii. Inclusión y participación comunitaria: Abordó la importancia de la 

participación ciudadana en el diseño y mantenimiento del parque, así como la 

accesibilidad para personas con discapacidad. 

iii. Beneficios sociales y culturales: Analizó la influencia del parque en 

la calidad de vida, la identidad cultural y la cohesión comunitaria. 

iv. Potencial económico y turístico: Evaluó el impacto del parque en el 

turismo ecológico y la economía local, incluyendo la generación de empleo. 

 

3.4. Población y muestra  

Según datos proporcionados por la líder comunitaria del recinto Sitio Nuevo, la 

población está conformada por 328 personas, cifra que constituye el universo total para 

este estudio. Con base en esta información, se procede a determinar el tamaño de la 

muestra utilizando la fórmula de muestreo aleatorio simple basada en la ecuación para 

poblaciones finitas, utilizada en investigaciones cuantitativas o mixtas: 

n =
N ∗ Z2 ∗ p ∗ q

e2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

Donde: 

• n: Tamaño de la muestra 

• N: Tamaño de la población (328 personas) 

• Z: Valor Z asociado al nivel de confianza (1.96 para un nivel de confianza del 95%) 

• p: Proporción esperada (0.5, asumida para maximizar el tamaño de la muestra) 

• q: 1−p1 - p1−p (0.5) 

• e: Margen de error aceptado (5%, es decir, 0.05) 
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Cálculo: 

n =
328 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2 ∗ (328 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
314,1888

1,7779
 

n = 176,73 → 177 encuestados 

 

De acuerdo con el cálculo realizado mediante la fórmula para poblaciones finitas 

y considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se determinó 

que el tamaño de la muestra necesaria es de 177 encuestados 
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CAPITULO IV 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta 
La encuesta es un método de investigación cuantitativo, por medio de este se 

realizó la recopilación de datos y conocer el nivel de aceptación y necesidad de proyecto. 

Se realizo mediante la herramienta de Google forms, lo que facilito la distribución 

y recolección de respuestas de los habitantes del sector de Sitio Nuevo El Morro, 

provincia del Guayas.  

Ilustración 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Tabla 11 Pregunta N° 1 

Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.1. 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

 
 

Análisis: Dada que gran parte de la población encuestada esta entre los 18 a 30 

años, deberá enfocarse en satisfacer las necesidades de esta comunidad como tal, ya 

que los ciudadanos de cierta edad encuestadas pueden hacer uso de estas instalaciones 

recreativas.  
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Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.2. 

Tabla 12 Pregunta N° 2 

Elaborado por: Mendoza & Quimi, 2025 

 

Análisis: Un porcentaje de 34,8 nos identifica la frecuencia con la que este grupo 

de personas visita lugares recreativos, mediante la encuesta en sitio nos explicaron que 

su nivel es bajo ya que no cuentan con áreas recreativas dignas y cercanas.  
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Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.3. 

Tabla 13 Pregunta N° 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mendoza & Quimi, 2025 
 

Análisis: El porcentaje con mayor número de respuestas es de un 73,2% ya que 

se considera estar en total acuerdo ya que consideran que el no tener un lugar como el 

propuesto, los limita a conectarse con el ambiente.  
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Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.4. 

Tabla 14 Pregunta N° 4 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi, 2025 
 

Análisis: El porcentaje con mayor número de respuestas es de un 62.7% ya que 

se considera estar en total acuerdo ya que consideran que el cuidado del medio ambiente 

es importante ya que es factible usar materiales reciclados.  
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Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.5. 

Tabla 15 Pregunta N° 5 

Elaborado por: Mendoza & Quimi, 2025 
 

Análisis: El porcentaje con mayor número de respuestas es de un 52,2% ya que 

se considera estar en total acuerdo ya que consideran que el no tener un lugar como el 

propuesto, los limita a conectarse con la naturaleza y ayudar en la conservación de esta.  
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Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.6. 

Tabla 16 Pregunta N° 6 

Elaborado por: Mendoza & Quimi, 2025 
 

Análisis: El porcentaje con mayor número de respuestas es de un 83,7% ya que 

se considera estar en total acuerdo ya que consideran que el no tener un lugar como el 

propuesto, los limita a conectarse con el ambiente e integrarse con la comunidad que se 

dificulta salir de sus casas por carencia de elementos arquitectónicos inclusivos.  
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Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.7. 

Tabla 17 Pregunta N° 7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mendoza & Quimi, 2025 
 

Análisis: El porcentaje con mayor número de respuestas es de un 68.1% ya que 

se considera estar en total acuerdo ya que consideran que el no tener un lugar como el 

propuesto, los limita a conectarse con el ambiente y tener una vida saludable. 
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Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.8. 

Tabla 18 Pregunta N° 8 

Elaborado por: Mendoza & Quimi, 2025 
 

Análisis: El porcentaje con mayor número de respuestas es de un 62,2% ya que 

se considera estar en total acuerdo ya que consideran que el no tener un lugar como el 

propuesto, tienen dificultades para mi familiarizarse con la cultura local, los habitantes 

expresaron que tienen que viajar por horas para disfrutar de actividades culturales. 
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Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.9. 

Tabla 19 Pregunta N° 9 

Elaborado por: Mendoza & Quimi, 2025 
 

Análisis: El porcentaje con mayor número de respuestas es de un 76,3% ya que 

se considera estar en total acuerdo ya que consideran que el tener plantas autóctonas 

del lugar los representa, siendo un lugar más acogedor y con identidad.  
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Ficha: Representación estadística pregunta encuesta N.10. 

Tabla 20 Pregunta N° 10 

Elaborado por: Mendoza & Quimi, 2025 
 

Análisis: El porcentaje con mayor número de respuestas es de un 58,1% ya que 

se considera estar en total acuerdo ya que la economía del lugar lo sostiene la 

agricultura, ganadería y pesca. El tener un lugar en donde las oportunidades laborales y 

económicas surjan es de impacto positivo para los habitantes de sitio nuevo.  
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4.2. Selección de terreno. 

Para la selección del terreno se llevó a cabo un estudio profundo de diferentes 

aspectos a partir de los mapas dados en el análisis urbano del Sector en el recinto Sitio 

Nuevo.  

Lo aspectos identificados son:  

• Áreas sin accesibilidad a espacios de recreación.  

• Lotes vacíos que cumplen con las medidas de un proyecto de esta magnitud.  

• Topografía plana para el desarrollo del proyecto.  

4.2.1. Radios de áreas verdes. 
En el siguiente grafico del mapa del recinto Sitio Nuevo, se puede apreciar la 

carencia de áreas de recreación, en lo que se proyecta 2 zonas de interés para 

llevar a cabo el proyecto. 

Ilustración 15 Áreas verdes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

Se conoce que para determinar que este sector es válido, es importante saber: 

• Zona con mayor densidad de vivienda.  

• Acceso al viario principal. 

• Mayor afluencia de equipamientos urbanos y numero de población.  
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Dados estos factores, se toma el terreno del recinto ya que tiene afluencia de 

personas y la carencia de áreas recreativas lo que obliga a las personas a improvisar 

espacios de recreación.  

4.2.2. Llenos y vacíos.  

Para este análisis de lotes con disponibilidad en el sector se realizó un zoom hacia 

la zona que se escogió previamente. Y se encontró terrenos que cuentan con un área 

considerable, dentro de la normativa para áreas verdes hay 6 terrenos de los que solo 

se tendrán que elegir 3 terrenos para analizar.  

Ilustración 16 Llenos y vacíos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

4.2.3. Análisis de selección 

Se escogió 3 terrenos cercanos de los hitos como la escuela, el centro de salud y 

el pequeño parque con el que cuenta el sector, ya que quedaría en un lugar céntrico para 

que sea de fácil accesibilidad para los habitantes del sector.  
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4.2.4. Análisis de terreno preliminares.  

En el siguiente cuadro de análisis comparativo que resumirá en información 

seleccionada, clara y precisa. Cada terreno será evaluado por diversas categorías para 

la planificación y diseño del parque recreacional urbano. Estas categorías incluyen la 

ubicación geográfica, precisa, las coordenadas exactas, la forma del terreno y la 

accesibilidad.  

Ilustración 17 Terrenos preliminares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Luego de esto se procede con el respectivo análisis detallando la situación actual 

de cada terreno, explicando las condiciones específicas que podrían influir de cierta 

manera en el proyecto. 

Tabla 21 Comparaciones de terrenos 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Terreno 1: El primer terreno se tiene como área 201.26 m² con una forma 

rectangular, también con una topografía plana. El viario alterno a el terreno tiene calles 

asfaltadas a varios metros del centro de salud.  

Terreno 2: El segundo terreno tiene un área de 225.48 m² con una forma 

rectangular, con una topografía ligeramente plana. Tiene vías que llevan a la escuela del 

sitio y a una capilla.  

Terreno 3: En la tercera propuesta de terreno 7.287 m² con forma irregular y con 

una gran extensión, con una topografía totalmente plana. Conecta todas las vías de 

acceso y también tiene acceso a una laguna artificial.  
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4.2.5. Matriz de valor comparativa.  

Para la matriz comparativa de selección, se propone una matriz de puntuación 

que incluye los indicadores antes mencionados. Esta matriz permite evaluar cada 

opción de manera objetiva y cuantitativa. Los indicadores se ponderan en una 

escala de 0 al 2, donde cada valor tiene un significado especifico. 

• 0 (no favorable): Este valor indica que la opción evaluada no cumple con 

los criterios establecidos o presenta desventajas significativas que la hacen 

poco viable.  

• 1 (favorable): Este valor se asigna a las opciones que cumplen con los 

criterios de manera aceptable, mostrando características positivas que las 

hacen viables, aunque con algunas limitaciones.  

• 2 (muy favorable): Este valor se otorga a las opciones que no solo cumplen 

con los criterios establecidos, sino que los superan, presentando ventajas 

claras y significativas que las hacen altamente recomendables.  

Esta metodología de puntuación facilitara el proceso de comparación entre 

opciones, permitiendo identificar de manera clara y precisa cual es la más adecuada 

según los indicadores establecidos.  

Tabla 22 Matriz comparativa terreno 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

 



70 
 

Tabla 23 Matriz comparativa terreno 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Tabla 24 Matriz comparativa terreno 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.2.6. Resultados de la sección 

Dado el procedimiento realizado por la selección de terreno, se obtuvieron 

resultados.  

• Terreno 1: Se determina que el terreno 1 no es favorable debido a su área 

total no cumple con los requisitos establecidos en el programa 

arquitectónico.  

• Terreno 2: Al igual que el terreno 1 no cumple con los parámetros 

arquitectónicos establecidos 

• Terreno 3: Este terreno se considera que si cumple con los parámetros por 

lo tanto es favorable, su amplio espacio y disponible que permite mayor 

flexibilidad en el diseño y la implementación del proyecto.  

4.2.7. Programa de necesidades 

Tabla 25 Programa de necesidades 

PROGRAMA DE NECESIDADES   
ZONAS AREAS CANTIDAD  FUNCION  M2  

Servicio 

Baños 6 Espacio creado para el uso 
de las personas de manera 
directa con la 
administración de la 
parroquia y el recinto.  

690,87 

 

Administración  1  

Sala de reuniones  1  

Recepción  1  

Sala de estar  1  

Sala de capacitación 1  

Recreacion  

Gimnasio exterior  18 

Espacios creados para las 
actividades de recreación 
en familia, amigos e 
individual 1536,12 

 

Juegos de niños 7  

Lúdica  1  

Picnic 1  

Ciclovía  1  

Comercial 

Islas comerciales  9 
Espacios destinados a la 
economía del sector 934,51 

 

Patio comercial 6  

Cultural 

Lectura  1 

Espacios dedicados a 
presentaciones, 
exposiciones culturales o 
cívicas del sector 2283,74 

 

Anfiteatro  1 
 

Exposición  1 

 

Producción   Huertos Urbanos  1 

Espacio dedicado a la 
producción de legumbres y 
hierbas medicinales  887,35 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.2.8. Diagramas de relaciones 
 

Ilustración 18 Zona de servicio 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 
Ilustración 19 Zona de recreación  

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 20 Zona de comercio 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Ilustración 21 Zona cultural 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.2.9. Proceso de zonificación.  

En la siguiente distribución se puede analizar que se toma primero el área verde 

del parque donde se encuentran ubicados los huertos urbanos, seguido del área de 

comercio y parqueos, seguido de área de recreación con juegos, áreas lúdicas, gimnasio, 

etc.  El área administrativa comprende de espacios administrativos, de uso sanitario y 

sala de juntas.  

Ilustración 22 Zonificación general 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.2.10. Zonificación final 

La zonificación mostrada del parque es la que es clara y fundamentada ya que 

tiene claro los conceptos y se une con los espacios de manera específica sin perder 

espacios.  

4.2.11. Distribución de zonas 

Zonas de servicio: Estas áreas son para el público en general ya que encuentran 

áreas de administración, área de reuniones de la junta parroquial, así tienen un lugar a 

donde acudir por información de los avances del recinto y la parroquia. 

Zona de recreación: El área determinada para la recreación se divide en áreas 

lúdicas, juegos para niños, descanso, ciclovía estos espacios cuentan con sufriente 

distancia para el flujo de personas. 

Zona de comercial: El resumen de esta zona es el espacio dedicado al 

crecimiento del lugar con islas comerciales y patio de comida. 

Zona cultural: Estos espacios han sido escogidos para el realce de los hechos 

históricos y culturales del sector siendo amplios con buen flujo para las futuras 

integraciones. 

Zona producción: La zona de producción se creó un espacio que va dedicado a 

las plantas del lugar, flores, hiervas medicinales, etc. Respetando los demás espacios 

del parque 

Conexión a través de áreas verdes: La integración de áreas verdes en el parque 

es lo que transmite la naturalidad y la relajación que emanan los parques ecológicos, 

libres de contaminación.  

4.2.12. Conceptualización  

Concepto inicial.  

Definición: El diseño del parque empieza con la creación del perímetro el cual es 

irregular, pero es el marco del terreno y también permite explorar composición y forma.  
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Objetivo: Establecer una base flexible que pueda adaptarse y evolucionar según 

las necesidades del proyecto y las ideas que surjan durante el proceso de modificación.  

Distribución de espacios. 

Definición: Los espacios se distribuyen de manera personalizada según el uso 

destinado para cada área y el grado de interacción que requieren. Esto conlleva dividir 

las zonas según sus funciones y la regularidad con la que se prevé que los residentes 

del lugar las utilicen. 

Objetivo: Asegurarse que cada área del parque cumpla con el propósito de 

manera eficaz, siendo de proporción un entorno adecuado para las actividades que se 

lleven a cabo en los espacios del parque.  
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Ilustración 23 Conceptualización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.3. Criterios de diseño  

Cubierta libre:  

Utilizan materiales y técnicas que permiten que la cubierta se sostenga por sí 

misma, a menudo sin soportes intermedios. Esto puede incluir el uso de vigas reticuladas, 

membranas tensadas o sistemas de truss.  

Al no requerir columnas o muros soporte, maximiza el espacio utilizable en el 

interior, ofreciendo un ambiente más abierto y flexible. 

Ventilación cruzada: 

La ventilación cruzada es un método de ventilación natural empleado en la 

arquitectura bioclimática. Este sistema se basa en la creación de corrientes de aire al 

colocar aberturas en muros opuestos, lo que facilita la entrada de aire fresco y la salida 

del aire caliente, contribuyendo así a un ambiente interior más agradable. 

Planta libre 

La planta libre en arquitectura es un concepto que se refiere a un diseño de 

espacio interior que permite una distribución flexible y sin restricciones de los elementos 

estructurales. Este enfoque se caracteriza por la ausencia de muros de carga que limitan 

la disposición de los espacios, lo que permite una mayor libertad en la organización y el 

uso del área. 

Iluminación natural. 

La iluminación natural se refiere al uso de la luz solar para iluminar los espacios 

interiores de un edificio. Este enfoque busca maximizar la entrada de luz natural, lo que 

no solo mejora la calidad del ambiente interior, sino que también contribuye a la eficiencia 

energética y al bienestar de los ocupantes. 

Circulación libre 

La circulación libre en arquitectura hace referencia a la organización y el diseño 

de los espacios dentro de un edificio que facilitan un desplazamiento fluido y sin 

impedimentos para las personas. Este principio es esencial para asegurar la 

funcionalidad, el confort y la seguridad en un ambiente construido. 
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4.4. Presupuesto referencial.  

Tabla 26 Presupuesto referencial 

 Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total

1,00 PISOS 

1,1 PISOS IMPERMEABLES M2 1.100,00 12,00$         13.200,00$                                 

1,2 MANO DE OBRA DE PISO PERMEABLE M2 1.100,00 5,29$           5.819,00$                                   

1,3 CEMENTO ALISADO M2 600,00 3,05$           1.830,00$                                   

1,4 MANO DE OBRA CEMENTO ALISADO M2 600,00 5,27$           3.162,00$                                   

1,5 PAREDES DE BLOQUE M2 92,50 12,41$         1.147,93$                                   

1,5 MANO DE OBRA PAREDES DE BLOQUE M2 92,50 12,41$         1.147,93$                                   

1,6 MUROS 0,86X0,46 MURO CICLOPIO M2 63,00 27,91$         1.758,33$                                   

1,7 MANO DE OBRA DE MURO CICLOPIO M2 63,00 44,13$         2.780,19$                                   

1,8 CESPED M2 1.389,00 5,00$           6.945,00$                                   

2,1 JUEGOS LUDICOS PARA NIÑOS U 7,00 2.400,00$    16.800,00$                                 

2,2 MAQUINAS DE GYMNASIO DE EXTERIOR U 18,00 2.513,00$    45.234,00$                                 

3,1 CUBIERTA DE BAMBU O CAÑA M2 1.458,00 29,52$         43.040,16$                                 

4,1 BATERIA SANITARIA U 13,00 21,00$         273,00$                                      

-$                                            

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 143.137,53$                               

IVA 15,00% 21.470,63$                                 

TOTAL 164.608,16$                                  

PERESUPUESTO REFERENCIAL 
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4.5. Áreas verdes con habitantes 

Tabla 27 Indicador de áreas verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

 

Conclusión: Se alcanzo un rango de porcentaje de área verde sin uso, la 

implantación de este equipamiento urbano va a impactar de manera positiva en la 

sociedad.  
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4.6. Reparto de bicicletas  

Tabla 28 Indicador de reparto de bicicletas 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

 

Conclusión: Se alcanzo un rango alto de visitantes ciclistas con falta de un área 

para la actividad que es ciclismo de ruta, la nueva propuesta promete tener una ciclovía 

para el uso de todos los habitantes.  
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4.7. Implantación 
 

Ilustración 24 Implantación general 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.8. Zonificación 

 

Ilustración 25 Zonificación 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.9. Planta general  
 

Ilustración 26 Planta general 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.10. Plantas  
 

Ilustración 27 Plantas arquitectónicas 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 28 Plantas arquitectónicas 

 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.11. Fachadas  
 

Ilustración 29 Fachadas 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.12. Cortes  
 

Ilustración 30 Cortes 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.13. Detalles 
 

Ilustración 31 Detalles constructivos 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 32 Detalles constructivos 

 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.14. Instalaciones 

Ilustración 33 Instalaciones sanitarias 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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4.15. Renders 

Ilustración 34 Render de cubierta 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Ilustración 35 Huerto urbano 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 36 Juegos para niños 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Ilustración 37 Gimnasio al aire libre 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 38 Area administrativa 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Ilustración 39 Detalle de cubierta  

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 40 Detalle pilares de Bambú 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Ilustración 41 Detalle de área administrativa 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 42 Anfiteatro 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Ilustración 43 Parqueos 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 44 Perspectiva parqueos 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 

 

 

Ilustración 45 Vista de laguna artificial 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 46 Vista parque ecológico 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

Ilustración 47 Vista de anfiteatro y area cultural 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

 



99 
 

Ilustración 48 Vista de implantación 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
 

 

Ilustración 49 Vista lateral del parque 

 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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Ilustración 50 Vista de parque 

Elaborado por: Mendoza & Quimi (2025) 
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CONCLUSIONES 
 

 

El diseño arquitectónico del Parque recreacional urbano aplicando arquitectura 

ecológica para el desarrollo del recinto Sitio Nuevo – Parroquia El Morro, representa un 

desafío y una oportunidad para ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

este sector.  

En el análisis y desarrollo del proyecto se han podido identificar y abordar 

necesidades específicas de la comunidad. La propuesta de este diseño no solo cumple 

con los estándares normativos funcionales, sino que también lo hace con la creación de 

un ambiente de paz y acogedor.  

La implementación de diseño tiene el potencial de ayudar a la comunidad a su 

desarrollo y crecimiento económico y cultural, también facilita el acceso de las personas 

a disfrutar de lugares dignos de acogida, vinculándolos con toda la comunidad esperando 

sea un bienestar en común, disfrutando de entornos naturales y saludables.  

En conclusión, el diseño del Parque recreacional urbano aplicando arquitectura 

ecológica para el desarrollo del recinto Sitio Nuevo de la parroquia el Morro, debe ser 

tratado con una visión a futuro no solo de la infraestructura si no al bienestar de las 

personas, este proyecto no solo busca resolver la problemática actual sino más bien 

prevenir las futuras.  
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RECOMENDACIONES 

Este proyecto ha sido desarrollado con arquitectura ecológica, usando los 

recursos naturales del sector. Desde el origen de esta investigación se ha determinado 

que el sector está en un crecimiento poblacional y turístico pese a encontrarse en un 

área rural, por lo tanto, cada fragmento ha sido considerado para el progreso general del 

recinto Sitio Nuevo. 

• Se recomienda realizar el respectivo mantenimiento para conservar el estado de 

los elementos donde se emplearon los recursos naturales. 

• Se encomienda investigar nuevas técnicas de mantenimiento para elementos 

naturales usados. 

• Se sugiere reubicar la ciclovía de tal manera que sea más extensa conforme 

aumente la necesidad de la comunidad. 

• Se propone implementar un sistema de eficiencia energética para las luminarias 

recargables por medio de paneles solares y la ventilación natural cruzada por 

medio de la cubierta libre manteniendo el confort del parque. 

• Motivar a la comunidad la conservación y expansión de árboles nativos empleados 

en el proyecto para todo el sector. 
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CORREA  (GUADUA DE
 Ø= 10 cm, e= 10 mm)

CORTE PICO DE FLAUTA

MONTANTE (GUADUA DE
Ø= 10 cm, e= 10mm)

PERNOS DE Ø 5/8" CON
ARANDELA CON De= 50 mm

PLATINA DE 30cm x 2cm, E= 4mm

DETALLE # 1

DETALLE # 2

DETALLE # 3

DETALLE # 4

.8
2

.13.13.13

.46

.4
1

.4
1

.82

.1
6

.1
3

.1
6

.4
6

.41.41

.08 .26 .15 .26 .08

CAÑA  GUADUA

TORNILLO DE ALTA VELOCIDAD

MORTERO / ARENILLA

PLINTO HA 0.86 x 0.40cm.

VIGA HA 0.37 x 0.46cm

CAÑA GUADUA

PLACA METÁLICA E=4mm

VARILLA ROSCADA  (Ø 5/8 ")
CON TUERCA

ARANDELA

PASADOR DE Ø 5/8"

TUERCA

ESTERILLA  Ó  C.C.A

APOYOS DE BAMBU a 60cm.

SOLERA  INFERIOR  DE  MADERA

PLANCHA GALVANIZADA
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DETALLE # 1
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DETALLE - Sección de bases

DETALLE - Ensambles
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