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RESUMEN 

En esta investigación se basa en un estudio de espacio púbico de un parque 

de bolsillo ubicado en la coop. Juan Montalvo en la ciudad de Guayaquil, en donde se 

plantean criterios de diseño urbano con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del sector, se definió como área de estudio a la parroquia Tarqui en donde 

se realizó el mapeo correspondiente de los parques de bolsillo existentes en la zona, 

una vez contabilizados el total de parques se realizaron fichas de evaluación del 

estado actual de cada uno de ellos y posteriormente se tomaron en cuenta las 

variables de cumplimiento que deben tener un parque de bolsillo en óptimas 

condiciones, todo esto para la priorización del parque elegido, entre estas variables 

están accesibilidad, seguridad, mobiliario y el aspecto ambiental. Con los resultados 

de las variables de cumplimiento se propuso el diseño tomando en consideración y 

usando como base los principios y criterios de ciudades restaurativas que son los 

siguientes: Ciudad verde (Área verde), ciudad azul (Contacto con el agua), ciudad 

vecinal (Formar relaciones sociales), ciudad sensorial (Experimentar nuevas 

sensaciones), ciudad activa (Actividad física), ciudad jugable (Juegos infantiles) y 

ciudad inclusiva (Accesibilidad a personas con discapacidad). Cada uno de estos 

principios representan cada área y distribución dentro del parque que garantiza el 

beneficio a los usuarios brindando comodidad, satisfacción y sobre todo fomentar la 

importancia de cuidar la salud mental desde temprana edad y desde un espacio 

totalmente público, todo con el fin de llevar un estilo de vida mucho más saludable. 

Palabras claves: Salud mental, Bienestar. 
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ABSTRACT 

This research is based on a study of a pocket park located in the Coop. Juan 

Montalvo in the city of Guayaquil. The aim is to propose urban design criteria that can 

improve the quality of life for the inhabitants of the Tarqui parish. The study area was 

defined as the Tarqui parish, and a corresponding map of the existing pocket parks in 

the area was created. The total number of parks was then counted. Evaluation cards 

were created to assess the current state of each park. The design was proposed based 

on the principles and criteria of restorative cities, which include; the following variables 

were considered during the design process Green city (Green area), blue city (Contact 

with water), neighborhood city (Forming social relationships), sensory city 

(Experiencing new sensations), active city (Physical activity), playable city (Children's 

games) and inclusive city (Accessibility to people with disabilities). Each principle 

represents an area and distribution within the park that ensures benefits for users, 

providing comfort, satisfaction, and promoting the importance of taking care of mental 

health from an early age in a public space. This promotes a healthier lifestyle. 

Keywords: mental health, wellness. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de titulación “Prototipo de un parque de bolsillo desde la perspectiva 

de salud mental y bienestar” se define como un espacio pequeño que se convierte en 

un área de recreación para que sea disfrutado por la ciudadanía introduciendo la parte 

de salud mental y bienestar que es considerada como un beneficio para las personas, 

en la que se ven resueltos en un porcentaje favorable los más comunes problemas 

mentales que son: depresión, frustración, ansiedad y mucho estrés.  

El problema que contemplan los parques urbanos es que no hay accesibilidad 

a estos espacios, en los terrenos usados para la recreación que son de gran tamaño 

el propósito casi siempre es satisfacer las carencias presentadas en cada contexto, 

dicho esto el problema actual es que los habitantes no pueden llegar a estas plazas 

fácilmente, esto debido a la complejidad de la ubicación de los mismos. En la salud 

mental y bienestar se demuestra que los espacios verdes desarrollan una importante 

labor ya que nos ofrecen innumerables beneficios para la salud tanto física como 

mental resaltando que hay más problemas mentales que espacios verdes, lo cual es 

algo que se debería equilibrar. 

Para empezar, en el capítulo 1 contiene el estudio del problema macro 

describiendo los obstáculos dentro del área de urbanismo y áreas verdes que tengan 

que ver con salud mental, incluye el planteamiento de los objetivos a cumplir, tanto el 

general como los específicos, también se describe la hipótesis con las expectativas 

que se forma respecto a la formulación de un problema, y la explicación de hacia 

dónde va dirigida la línea de investigación.  

En el capítulo 2 se compone en el estudio de los conceptos requeridos para el 

planteamiento y resolución, esto se divide en lo referencial, conceptual y legal, 

además de esto se contemplan los principios de diseño que se muestran en el libro 

“Ciudades Restaurativas” que es la base para el siguiente capítulo. En el tercer 

capítulo se define la metodología a utilizar que será la observación de campo junto a 

un análisis bibliográfico que avale la idea del diseño en sí, el enfoque junto a sus 

técnicas e instrumentos planteados. Y finalmente en el capítulo 4 se desarrolla y se 

expone el análisis respectivo en cuanto al proceso ya puesto en marcha, un 

diagnóstico más exhaustivo del parque seleccionado y el rediseño del mismo, 
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priorizando los criterios de diseño urbano que otorgue a los habitantes del sector una 

propuesta planteada que sea lo suficientemente satisfactoria. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 

“Diseño del prototipo de un parque de bolsillo desde la perspectiva de salud 

mental y bienestar”. 

1.2. Planteamiento del Problema: 

La mayoría de los espacios urbanos alrededor del planeta tienen 

impresionantes déficits de zonas públicas que sirvan para recreación como 

parques y plazas. Esta problemática afecta de diversas maneras, pues detiene la 

capacidad y voluntad de interactuar entre las personas dentro de una comunidad, 

descansar de caminos diarios y largos o sencillamente disfrutar de la naturaleza 

que estos espacios brindan.   

Una de las debilidades de implementar parques urbanos de gran escala es 

que no contemplan la accesibilidad a estos espacios, pues estos creen que un gran 

terreno usado para recreación en el centro de la ciudad tendría la capacidad de 

satisfacer las carencias de los habitantes de otros vecindarios, lo que en realidad 

sucede es que probablemente no puedan llegar fácilmente a estas plazas, ya sea 

por su relieve, la complejidad de las calles para acceder a ellos o simplemente el 

recorrido real que los separa. Lo que esto nos dice es que en lo que a lugares 

públicos se refiere no solo la imagen o el tamaño es lo que más importa. 

Diversos lugares en abandono tienden a la proliferación de plagas tanto 

animal como vegetal. Además, de ser espacios en los cuales, individuos que no 

cuentan con una vivienda, son los primeros en apropiarse dando como resultado 

lugares sucios e inclusive sitios de delincuencia e inseguridad para quienes 

transiten dicho lugar. Las complejidades que se encuentran vinculadas en dichos 

lugares, es la presencia del uso de estupefacientes, conjuntamente la acumulación 

excesiva de basura y restos orgánicos convirtiéndolo en un problema social y 

urbano.  

Este tipo de parques surgen también en la solución urbana, ya que son 

diversos los lugares que no cuentan con áreas verdes, convirtiendo a una ciudad 

en una selva de cemento. Aumentando las temperaturas y un problema aún mayor 



4 
 

es no contar con espacios de sombra. En la actualidad, el continente americano 

presenta en diferentes metrópolis parques de bolsillo como salida a contextos 

urbanos en carencia de equipamiento, vegetación y de expresión artística. 

Paralelamente la exclusión de espacios urbanos de la mano de los pocos espacios 

públicos y áreas verdes, han inducido a un estado vulnerable y polarizado en 

grandes ciudades.  

Por otro lado, los inconvenientes en la salud mental es un motivo 

significativo de enfermedad y minusvalía en todo el planeta. En la actualidad los 

trastornos de adicción y mentales afectan al 7% de los años de vida adecuados 

por discapacidad. Por esto hay una necesidad urgente de intervenir para preservar 

y fomentar la salud mental. Varios estudios investigativos demuestran que los 

espacios verdes desarrollan una importante labor en este sentido, ya que se ha 

mostrado que la exposición a la naturaleza nos brinda beneficios importantes para 

la salud mental. 

Sin embargo, aunque los factores que causan los problemas de salud 

mental son muchos, preside una carencia de investigaciones de estudios que se 

enfoquen en profundizar la posible influencia de los espacios en los que nace la 

vida y sus actividades al día. Ese ha sido el punto para partir y que motivó el 

presente trabajo puesto que los lugares relacionados con lo rural y urbano en los 

que habitan las personas se convertirán en un factor clave para el bienestar de 

estos. 

La opción que se propone de un parque de bolsillo ha ganado aprobación 

en Latinoamérica en los últimos años ya que se refiere a la conversión de lugares 

subutilizados o inclusive el desuso de áreas de entretenimiento. Esta es una 

propuesta innovadora ya que sugiere la generación de campos públicos a partir 

del reciclamiento de remanentes de ciudades que generalmente se presentan 

como espacios pequeños y están presentes en predios abandonados o en pésimo 

estado, inclusive son molestamente ubicados en el entramado urbano. 

1.3. Formulación del Problema. 

¿Cómo influirá el diseño de un prototipo de parque de bolsillo utilizando el 

método Snoezelen en la vida de las personas? 
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1.4. Objetivo General 

Diseñar un prototipo de un parque de bolsillo implementando el método 

Snoezelen desde la perspectiva de salud mental y bienestar. 

1.5. Objetivos Específicos  

 Realizar un análisis de los requerimientos y condiciones que poseen los 

parques de bolsillo mediante un diagnóstico. 

 Identificar las tipologías de parques de bolsillo proponiendo un nuevo diseño 

con el método Snoezelen. 

 Presentar el diseño arquitectónico de prototipo de parque de bolsillo que 

cumplan los parámetros de salud mental y bienestar. 

1.6. Hipótesis  

La incorporación de elementos de estimulación sensorial en el diseño de un 

parque de bolsillo, basado en un análisis tipológico mejorará la salud mental y el 

bienestar de las personas.  

1.7. Línea de Investigación Institucional / Facultad.   

Tabla 1. Línea de Investigación Institucional / Facultad 

Dominio Línea institucional  Línea de 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, medio 
ambiente 

Habitad, 
Diseño y 

construcción 
Sustentable 

Fuente: (ULVR, 2023) 

Elaborado por: (Carrera & Villavicencio, 2023) 
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CAPÍTULO II  

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico: 

En el presente capítulo se tomará en consideración estudios realizados por 

diferentes autores que guarden semejanza con diferentes aspectos relacionados al 

tema del trabajo de investigación. 

2.1.1. Parque de bolsillo 

Un parque de bolsillo está relativamente considerado para barrios en 

necesidad, los mismos que pueden ser estimados como “espacios de calidez”, un 

pequeño oasis hecho a mano para las personas (Hajime, 1988); concepto que marcó 

un hito en el desarrollo de estos micro parques, por lo que a medida que el desarrollo 

socioeconómico iba en aumento, la demanda de estos espacios se intensificaron, 

convirtiéndolos en una nueva forma de movilidad humana (Zhang et al., 2023). Así 

mismo, para (Gollwitzer, 1968) se describen como espacios pequeños en un área 

densa rodeado de grandes edificaciones de altura; así como el Paley Park en Nueva 

York siendo el primer parque de bolsillo en 1967 (Fang, 2020) con vegetación y con 

fines de descanso y recreación, de la mano con la infraestructura y características 

dentro del tejido urbano densamente desarrollado (Hu, 2018; Labuz, 2019; Rosso, 

Cappa, et al., 2022; Rosso, Pioppi, et al., 2022; Bajwoluk & Langer, 2023). Diversos 

investigadores lo describen cómo áreas naturales, las cuales son cuidadas por la 

comunidad y en propósito de salvaguardar la vida silvestre que se puede desarrollar 

en el mismo (Nordh, 2010) provocando cierta incertidumbre en una definición final de 

un parque de bolsillo (Jasprizza, 1999; Currie, 2017). Generalmente, los parques de 

bolsillo limitan el tipo de actividades posibles (Forsyth & Musacchio, 2005), ya que 

cuentan con bancos, mesas, caminos pavimentados o no pavimentados y parques 

infantiles afectando el uso total del sitio (Sullivan et al., 2004; Kaczynski et al., 2008; 

Schipperijn et al., 2013). 

El parque bolsillo tiene como finalidad investigar los vacíos urbanos, en la cual 

se darán nuevas perspectivas entre los beneficiarios que harán uso al lugar 

(Cristopher, 1976; S. Liu & Wang, 2021). Así como fue planteado en España frente a 

la escuela Monte Castelo, en la que se tomó en cuenta a los interesados que son los 

infantes que se encuentran estudiando en el plantel (Deon et al., 2021; Uğraş et al., 
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2022). Además, los parques de bolsillo tienen una capacidad de mejorar ambientes 

en la vida de los habitantes que esto da como una estrategia orientada a lo sostenible 

y a lo urbano (Hou et al., 2022; Ma et al., 2022). Del mismo modo conteniendo 

elementos naturales, protegidos del ruido urbano aumentando la percepción social 

positiva de estos micro espacios inactivos y su funcionamiento como lugares de 

encuentro social (Purcell, 1992; SWANWICK et al., 2003; Pincetl & Gearin, 2005; H. 

Gibson & Canfield, 2016; S. Gibson et al., 2019). 

Los parques de bolsillo son catalizadores de actividad física para los individuos, 

los cuales son de accesibilidad y conexión entre grupos humanos; expandiéndose a 

la red verde satisfaciendo las necesidades socio recreativas en los diferentes recintos 

urbanos (Whyte, 1980; Hester, 1989; Treib, 2001; Forsyth & Musacchio, 2005; 

Loukaitou-Sideris & Sideris, 2009; Carmona, 2010; Li, 2014; Currie, 2017; Csomós 

et al., 2023; Rubaszek et al., 2023). Las diversas literaturas han dado con los 

principios del parque de bolsillo, lo que llevó a identificar cinco principios de diseño 

complementarios que, combinados, forman un marco para el diseño de pequeños 

parques públicos de calidad aplicables en diversos entornos edificados, los cuales son 

detallados en la Tabla 2. 

Tabla 2: Principios de diseño de un parque de bolsillo 

Principios  
Accesibilidad  Es un elemento de suma importancia para este tipo de 

parques, los cuales se encuentran fácilmente de forma 
rutinaria. Por otro lado, no dan que sea un “espacio público”, 
sin embargo, esto no da beneficio a su comunidad tornándolo 
infrautilizado. Los parques pequeños también deberían 
aprovechar los vínculos directos entre el peatón y la calle, 
considerada la relación más importante en el diseño del 
espacio urbano. 

Especificidad  Sitio especifico de ubicación y de usuarios, poseyendo 
características únicas y distintas. Ya sea en sitios urbanos, 
periferias o pequeñas ciudades, de quienes se relacionan con 
el espacio. 

Autenticidad  Comprende a un espacio que no es igual a ningún otro. 
Partiendo de ese argumento, debe ser realmente lo que 
representa más no algo superficial dejándolo en el olvido. 

Funcionabilidad  Esto se define como “propósito o actividad especial para algo 
existente o se vaya a utilizar”. En términos de parque, 
responde a las necesidades específicas de las comunidades 
circundantes  
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Adaptabilidad  Refleja el cambio a lo largo del tiempo siendo un modelo 
sostenible proporcionando flexibilidad y continuidad. 

Fuente: (Currie, 2017). 

Elaborado por: (Carrera & Villavicencio, 2023) 

 

Otro espacio que se da es el sentido de conexión con el lugar que da como un 

beneficio a favor a los usuarios, en los parques puede afectar en una restauración y 

en la cantidad de vegetación (Balai Kerishnan & Maruthaveeran, 2021; Polko & Kimic, 

2022). En otro caso de estudio se descubre que la naturaleza está actualmente en los 

parques, los habitantes tienen una mayor sensación de estar retirados por las 

presiones y de los compromisos ordinarios (Wood et al., 2017; Hunter et al., 2019; 

Hazlehurst et al., 2022; Latasa & Laurenz, 2023; Sikorska et al., 2023). Asimismo, 

cuenta con las siguientes Dimensiones Sensoriales Percibidas o por sus siglas en 

inglés (PSD); la presencia de espacios, la naturaleza, refugio, y lo social.  

El PSD o Dimensiones Sensoriales Percibidas, se caracteriza por diferencias 

naturales para descubrir los rasgos que conectan los usuarios con los parques 

urbanos y la naturaleza, esto cuentan con ocho características de parque que son los 

siguientes: sereno (silencioso y tranquilo); espacio (espacioso y libre); naturaleza 

(intacta); especies (varios animales y plantas); refugio (bancos, equipos de juegos); 

cultura (fuentes, plantas ornamentales); perspectiva (césped planas y vistas); y social 

(entretenimiento y restaurantes) (Balai Kerishnan & Maruthaveeran, 2021). Por otro 

lado, la seguridad en los parques de bolsillo influye mucho en el entorno urbano siendo 

uno de estos los principales motivos de la delincuencia. Generalmente los parques de 

bolsillo los hacen más atractivos para los visitantes, para tener una mejora de la 

seguridad de los interesados; también interviene el abuso y el robo, especialmente en 

las mujeres (Balai Kerishnan & Maruthaveeran, 2021). 

Los países y ciudades han comenzado a asumir una responsabilidad para 

mejorar el desarrollo de los espacios verdes y los servicios de tipos de espacios 

abiertos urbanos. Los desarrollos de la ciudad tienden abordar conflictos de un 

desarrollo interno, en las viviendas tienen el proceso o preservación en los espacios 

urbanos y abiertos (Schetke et al., 2012; Bertram & Rehdanz, 2015). En los entornos 

urbanos cuentan también con vistas de los elementos naturales que pueden mejorar 

la salud metal y bienestar, esto puede contribuir en la satisfacción de los usuarios en 

diferentes aspectos de su bienestar (Frühauf et al., 2020). Sin embargo, los espacios 
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urbanos pueden afectar a la salud mental y bienestar de los usuarios; estos hechos 

se dan por animales que pueden ser desagradables o repugnantes, también aumenta 

la proximidad de los parques las cuales desarrollan las actividades físicas a la salud 

humana (R. C. Buckley et al., 2016; Gascon et al., 2016; R. Buckley, 2020; Lackey 

et al., 2021). Así mismo, se dan las emociones negativas como la fatiga, la tristeza, y 

la ira en el entorno natural (Bixler & Floyd, 1997; Thompson Coon et al., 2011; Keniger 

et al., 2013; Zhang et al., 2017; Gascon et al., 2016; Houlden et al., 2018; Twohig-

Bennett & Jones, 2018). 

2.1.1 Dimensión del parque de bolsillo 

Este tipo de parques se caracteriza por sus pequeñas dimensiones, las cuales 

se sitúan en espacios residuales urbanos densos, para con la representación de alta 

calidad en el contexto social (Lau et al., 2012; Officials & Faraci, 1967; Wu et al., 

2023). Además, el dimensionamiento físico no es el único para este tipo de parques, 

de hecho, la fisiología y la psicología dan contribución a la sensación de confort 

(Nikolopoulou et al., 2001). Por otro lado, al ser sus dimensiones pequeñas no 

requieren de mucha atención a la par del mantenimiento y su construcción dando un 

punto favorable a la difusión de estos espacios (Nicholls, 2001; Pincetl & Gearin, 2005; 

Rosso, Pioppi, et al., 2022). Las dimensiones de espacios urbanos estándares rigen 

en un mayor conjunto de ciudades de EE. UU (National Recreation and Parks 

Association, 2000) como se presenta en la siguiente Tabla 3. 

Tabla 3 

 Estándares de espacios recreativos en áreas urbanas. 

Espacios recreativos en áreas 
urbanas 

Estándares 

En EE.UU Van desde los 0.625 a 1.05 acres (0.25 
a 0.42), por cada 100 residentes. 

En Reino Unido  Se asemejan entre los 0.6 acres (0.24) 
por cada 100 habitantes. 

Los Ángeles, California: niveles más 
bajos en espacios abiertos.  

Esta alrededor de cuatro acres (0.16 ha) 
por cada 100 habitantes. 

Fuente: (National Recreation and Parks Association, 2000) 

Elaborado por: (Carrera & Villavicencio, 2023) 

 

En otras ciudades cuentan con una tasa aún más baja de Estados Unidos como 

lo es Nueva York, Chicago y Miami; además, los parques de bolsillo generalmente se 

crean en lotes baldíos que pueden contar con diferentes áreas de comercios. Los 
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parques de bolsillo tienden a un tamaño menos de 1 a 3 acres (4000 a 12000 m2) o 

entre lotes de casa de 1 a 4 (Marcus & Francis, 1997). 

En otras definiciones de espacios abiertos, espacios verdes y parques existen 

diferentes categorizaciones de parque de bolsillo, se han clasificado por categorías 

independientes para los estándares de parque de bolsillo; lo que se relacionan como 

un subtipo de parque ya que tienen un tamaño de hasta 3 acres a 1.2 ha (Currie, 

2017). Los parques de bolsillo deben funcionar para otros tipos de espacios ya sea 

para ayudar a construir una salud mental y de bienestar en las localidades urbanas, 

apoyándose en actividades físicas, actividades recreativas, entre otras (Hu, 2018; 

Safaie Ghamsary et al., 2023).  

En los pequeños espacios urbanos contienen características arquitectónicas 

que influirá en los peatones entre otros diseños específicos tales como la geometría, 

mobiliario, entorno urbano, uso de materiales, sostenibilidad y resiliencia estos 

pequeños espacios urbanos. La diferencia de los parques urbanos o plazas de 

ciudades es que son muy transitadas y muy activas; y esto es muy crucial por el 

tamaño ya que son de espacios pequeños los parques, esta característica permite en 

expandirse en el contexto urbano (Martí et al., 2017; Reyes-Riveros et al., 2021; Das 

& Das, 2023; Y. Liu et al., 2023; Simović et al., 2023). 

En dichos parques cuentan con tamaños pequeños que se definen como 

bolsillos esto es una característica muy destacada en el diseño que se reside por su 

tamaño, no hay estándares preestablecidos en lo general son sustancialmente más 

pequeños que un acre que son aproximadamente de 4000 m2 (Officials & Faraci, 

1967). En otras determinaciones de tamaños de parques de bolsillo se indica que son 

de 5000 m2 el tamaño máximo para los parques de bolsillo, mientras que en Londres 

tienen un tamaño de aproximadamente a una cancha de tenis (Loder, 2020; Smardon, 

2020; Zhou et al., 2021; Zhou et al., 2022).  

2.1.2. Salud mental y bienestar 

La salud mental es considerada como el producto de la comunicación de las 

personas con su alrededor ya que esta se ve influenciada por factores como la presión 

y la sociabilidad, frustración, ansiedad y estrés. Existe la necesidad de reforzar 

investigaciones en el área y rehabilitación de problemas mentales (Anchundia-López 

et al., 2022). Por otro lado, se sugiere que hasta el 20 por ciento de las personas 

sufren un trastorno leve, causado por un cambio bioquímico en el cerebro 

desencadenado por días más cortos y menos luz solar (Salim, 2017; Pepperell, 2018); 
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combinado eso con el estrés de las vacaciones y el potencial de problemas de salud 

mental aumenta para muchas personas (Heller & Young, 2019). 

Durante los últimos 10 años ha habido muchas intervenciones realizadas en 

parques de carácter público generalmente orientadas a mejorar los puntos de vista 

desde la perspectiva de salud física y mental. Mediante la intervención de los parques 

públicos se evidencia un cambio de perspectiva en lo usuarios mejorando su calidad 

de vida (Wallace et al., 2020). Mediante la intervención de seis parques públicos, 

Moving Parks Proyect, se evidencia que mediante la actividad física la salud mental y 

el bienestar de los humanos mejora, además, luego de una cuarentena como la del 

COVID-19, los niveles de estrés y depresión bajaron de forma significativa en la 

implementación de dichos espacios verdes recreativos (Khosravi, 2021; Mutz & Gerke, 

2021; Toselli et al., 2022). 

Mediante la implementación de una ecuación estructural (Zhang et al., 2021), 

la cual relacionan lo paisajista con la perspectiva aliviando el estrés de las personas y 

presión; respuesta positiva en la relajación de los individuos aclarando muchas 

variantes que desarrollan cuadros de estrés (Yao et al., 2022; Huang & Lin, 2023; Sari 

et al., 2023). Del mismo modo (Nicklin, 2022) hizo la implementación de una 

herramienta, la cual cuantifica el desarrollo de la participación ciudadana en los 

espacios vedes, para la medición del bienestar en estos espacios. Asimismo, la 

efectividad de los espacios verdes es una influencia en la efectividad de los sujetos 

(Astell-Burt & Feng, 2019), siendo un determinante en la relación del estado humano-

naturaleza dando provecho en el estado psicosocial y físico  (Barton & Pretty, 2010; 

Astell-Burt et al., 2013; Bell et al., 2018; Birch et al., 2020). Específicamente la 

conexión entre ejercicios, espacios verdes y la salud mental, dan resultados 

beneficiosos no solo a un individuo más bien a la comunidad participe (Pinex, 2020). 

Los profesionales de parques y recreación, saben que la buena salud mental a 

menudo se asocia con actividades al aire libre y espacios verdes. Años de 

investigación han demostrado que cuando las personas están más estresadas, 

ansiosas y socialmente aisladas, como caso particular, la pandemia mundial de 

COVID-19, el acceso a parques, senderos y áreas naturales se vuelve aún más 

importante (Penbrooke, 2020; Levinger et al., 2022; Powers et al., 2022). 
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El estudio de salud mental y bienestar hecho por (Paguay, 2019) define los 

niveles de restauración psicológica en la población visitante de áreas verdes en Quito 

(…), aplicando la teoría de bienestar de Ryff y esto con propósito de evaluar los niveles 

de bienestar psicológico alto, medio y bajo, dando como resultado un índice de más 

de la mitad en nivel bajo. Entendiendo esto se estima que el contacto directo con áreas 

como parques urbanos influye en la restauración y el bienestar psicológico. Asimismo, 

con talleres que permitieran el desarrollo de complementos del bienestar mental en 

las personas que visitan estas zonas verdes.  

Siguiendo la misma línea, las zonas verdes urbanas se relacionan con el 

bienestar que perciben los interesados que se encuentran en los parques (Atencio, 

2020). Del mismo modo, se demuestra mediante lo social y físico el impacto en los 

individuos aumentando su salud tanto física como mental mediante la intervención de 

estos espacios públicos (Moreno, 2020). La interacción humano-naturaleza mantiene 

a los seres humanos sanos: emocional, psicológica y física (Parr, 2007); concepto que 

se relaciona a los múltiples beneficios en la mejora de la salud mental siendo no solo 

espacios verdes, más bien humedades, playas, ríos, áreas azules y más (Brymer 

et al., 2021; Lackey et al., 2021). La asociación de la salud mental y bienestar no es 

solo en la interacción física sino también visual, puesto que al ver documentales sobre 

naturaleza aumenta en porcentaje, convirtiéndolo en puntos clave en la relación con 

la naturaleza (Conniff & Craig, 2016; Brymer et al., 2019). 

La salud física y mental también es afectada por el alejamiento del espacio 

público ya que esto produce que las personas pasen más tiempo en casa, esto hace 

que haya menos disminución en actividades físicas que esto provoque estrés, 

depresión y ansiedad (Jiang et al., 2017). 

2.1.3. Antecedentes 

2.1.4. Reseña Histórica 

 

La parroquia Tarqui es el distrito con más población y de mayor tamaño de la 

ciudad de Guayaquil, su denominación se debe a la Batalla de Tarqui ocurrida el 27 

de febrero de 1829, donde fueron más de cuatro mil patriotas ecuatorianos vencieron 

a más de ocho mil peruanos que querían invadir la tierra. Son 900.000 habitantes los 

que conforman esta parroquia según el más reciente censo del Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos superando a ciudades como Cuenca y Portoviejo. En Tarqui se 

une el desarrollo urbano con entes comerciales, bancarios y hoteleros de Guayaquil. 

Pero existe un problema notorio que es el inmenso espacio de 22.744 hectáreas el 

cual hace que sea la parroquia más afectada por sus incursiones y toma prohibida de 

terrenos.  

En esta parroquia se denotan algunas obras esculturales como el monumento 

a Eloy Alfaro y el de Guayas y Quil, el respectivo centro de Arte “León Febres 

Cordero”, el aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, sus diferentes 

estadios como el Modelo Alberto Spencer y el terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera 

de Guayaquil.  

Urbanizaciones, cooperativas o barrios en esta parroquia: 

Atarazana, Los Samanes, Cdla. Guayaquil, Los ceibos, Alborada, Vernaza 

norte, Florida Norte, Los Sauces, Guayacanes, Acuarela del Río, La quisquis, Las 

Garzas, Prosperina, Villa España, Urdesa, Mucho Lote, Miraflores, Las Orquídeas, 

Garzota, Flor de Bastión, Vergeles y otras más que están dentro de la parroquia. 

(Guayaquil, 2021) 

En relación con sus iglesias las que más sobresalen son: Nuestra Señora de la 

Alborada, San Judas Tadeo, Templo mormón, San Gabriel de la dolorosa, María 

Madre de la Iglesia y San Antonio María Claret. Tarqui se destaca por sus centros 

comerciales actuales como el Policentro, Alban Borja, Mall del sol y Plaza Mayor. Con 

sus edificios modernos en avenidas como Juan Tanca Marengo y Francisco de 

Orellana están edificaciones que pertenecen a empresa y compañías del exterior, 

también hay varios bancos y sucursales de ellos. 

En una de sus vías que es la Martha Bucaram en la vía a Daule 

específicamente desde el quinto kilómetro hasta más o menos el 17 se pueden 

visualizar el funcionamiento de miles de empresas. Aparte de sus planes 

habitacionales en el norte de la ciudad en especial por la avenida Francisco de 

Orellana existe el Plan Municipal Mucho Lote, Huancavilca, entre otros. 
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2.1.5. Reseña histórica por sector 

Urdesa 

El proyecto urbano fue creado en el año 1954 por Jacobo Ratinoff, Julio 

Vinueza y Ernesto Estrada los cuales adquirieron 300 hectáreas de la hacienda 

Mapasingue a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Figura 1: Urdesa, terreno donde se construyó Urdesa pertenecía a la Junta 
de Beneficencia de Guayaquil. 

 

Fuente: (Google, 2023). 

Una de las curiosidades de la urbe es que sus calles desde el principio fueron 

nombradas en orden del alfabeto por su vegetación nativa. Es por eso que desde 

Circunvalación se ubican Acacias, Bálsamos, Cedros, Dátiles, Ébanos, Ficus, 

Guayacanes, Higueras, Ilanes, Jiguas, Laureles y Mirtos. 

Figura 2: Av. Víctor Emilio Estrada, recién construida avenida Víctor Emilio 

Estrada en 1956. 

 

Fuente: (Google, 2023) 
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 Prosperina 

Las primeras personas en llegar a este sector fueron en diferentes épocas y 

por diferentes motivos, una fuente nos dice que en el año 1965 un grupo de habitantes 

formaron una pre cooperativa que se acento por el km 7 y medio en los terrenos que 

estaban establecidos por sus dueños para uso de área residencial o en zona industrial. 

La Vía a Daule se fue integrando en cuanto se extendía el cinturón de industrias 

de Guayaquil. El sentido de orientación fue de oeste – este. El sector consigue en el 

año 1972 que el Municipio de la ciudad y el Consejo Provincial del Guayas mandaran 

a construir las vías adyacentes para la avenida primera ya que era la única transitable 

en todo el año. Las personas se fueron movilizando por cooperativas, lo cual era una 

forma de asociación que demostró poder conseguir los servicios básicos. 

Figura 3: Prosperina, Vía a Daule (Av. Martha B. de Roldós). 

Antigua fábrica de las gaseosas 7Up y Royal Crown Cola 1987 

 

Fuente: (Google, 2023) 

 Miraflores 

Este proyecto urbanístico tomo forma a mediados del siglo XX en consecuencia 

al crecimiento poblacional en la urbe porteña. El sector de Miraflores fue más bien una 

iniciativa del doctor Fernando Lebed Sigall en el año de 1957 acompañado del 

arquitecto Félix Henríquez Fuente que llevo a cabo ese proyecto en un nuevo espacio.  

Esta ciudadela tenía parques, un club social y un colegio. También tuvo al 

principio con un cine, que tenía por nombre “El Miraflores” y que funcionó por escaso 

tiempo. Con nuevas órdenes y cambios en el uso de suelo, así como la 

implementación de corredores de comercio en sus avenidas sobresalientes que son 
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2, Miraflores y Central. Esta urbanización se fue deteriorando en su paz para pasar a 

lo comercial y el excesivo movimiento de la zona y trayendo a su vez mucho más ruido 

y contaminación. 

Figura 4: Miraflores 

 

Fuente: (Google, 2023) 

 Los Ceibos  

Construida a cargo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se empezó a 

poblar en el 1962, este era el sector más lejano de la ciudad. Hubo un movimiento del 

hipódromo al Buijo es cuando en su espacio decidieron construir ciudadelas. Casi al 

finalizar los años 70´s un arquitecto quiso construir una inmensa ciudadela que llegaría 

hasta la vía Perimetral. En la crisis del 1982 las entidades bancarias se adueñaron de 

esas tierras y cada que alguien lo adquiría los urbanizaban directamente. 

Los ceibos se transformó en una ciudadela de paso. Para su remate el 

Municipio de Guayaquil cuando prácticamente los obligaron a convertir la avenida 

primera en la avenida llamada “El bombero”. Sus caminos no están preparados para 

el enorme congestionamiento que se forma, el alcantarillado y sus demás servicios 

básicos no fueron formados para miles de habitantes. Hubo un tiempo en la que 

debido a la época invernal las casas se inundaban hasta más o menos metro y medio 

de altura. Obtuvieron respuesta tiempo después que el Municipio de Guayaquil amplió 

el sistema de agua lluvia. 
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Figura 5: Los ceibos 

 

Fuente: (Google, 2023) 

 Flor de Bastión  

La flor de bastión es un sector que nace hace aproximadamente 14 años en 

resultado de las invasiones a causa de la migración de familias que procedían de 

distintas partes de la provincia del Guayas y de otras ciudades como Manabí, 

Esmeraldas y Los ríos. Esta está ubicada al noroeste de Guayaquil, agrupa 21 barrios 

y su geografía es irregular, llena de lomas y llanos que se alternan, en época veraniega 

tiende a soplar mucho viento, el polvo es abundante provocando que en época de 

lluvias sea prácticamente imposible caminar por la cantidad de lodo. 

Figura 6: Flor de Bastión 

 

Fuente: (Google, 2023) 
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Hablando de áreas recreativas es notoria la ausencia de estas, ya que no 

existen para jóvenes y niños, salvo algunas canchas de futbol, son muchos los peligros 

que se derivan de esta falta de zonas recreacionales, en cuanto los jóvenes se 

dediquen más al practicar deportes u otras actividades son menos dispuestos a entrar 

al mundo delictivo y de pandillas.  

 Alborada 

Esta nueva orden empieza su construcción en 1973 y su gestión a cargo del 

consorcio Viviendas de Interés social. Un año posterior se empiezan a entregar las 

primeras casas. Esta ciudadela tiene 14 etapas, las ultimas casas fueron entregadas 

en los 90. Los religiosos dañaron este espacio para ver y oír de cerca al Feligrés. La 

alborada cuenta con una de las edificaciones más recordadas en sus avenidas que es 

Briz Sánchez. Tiene sus centros comerciales como La Rotonda, Plaza Mayor y el City 

Mall están dentro del sector. Si bien al principio el plan de esta urbe era ser solo 

residencial con el paso del tiempo se transformó en una referencia comercial al norte 

de la ciudad. 

Figura 7: Alborada 

 

Fuente: (Google, 2023) 

 Los Sauces 

Los Sauces fue el resultado a una solución habitacional para la clase media en 

1979. Según el arquitecto a cargo Los Sauces fue una de los cuantos proyectos en lo 

que se iba a implementar a toda la ciudad la cual nunca se pudo llevar a cabo debido 
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a la toma de terrenos ilegal que vino después. El único requisito para poder adquirir 

una de estas viviendas en el sector era tener un sueldo para poder pagar, el trabajo 

de la Junta era otorgarle al banco la vivienda con sus llaves lista para poder habitarla 

y era los mismos quienes la comercializaron. 

Figura 8: Los Sauces 

 

Fuente: (Google, 2023) 

2.1.6. Ubicación  

El sector de estudio se encuentra en Guayaquil. 

Figura 9: Sector de estudio 

 
Fuente: (WINDFINDER, 2023). 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

Noroeste: América del Sur. 
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Oeste: Elevaciones y alejada de la cordillera de los Andes. 

2.1.7. Asoleamientos y Vientos  

El mes que tiene más horas diarias de sol es marzo, cuenta con un intermedio 

de 6.51 horas de sol, el sol luce con un promedio de 1979.5 horas al año que equivale 

a un 65.11 horas de sol cada mes (CLIMATE DATA, 2023). 

En la dirección de los vientos a partir de las 7:00 am hasta las 19:00 pm, va del 

suroeste con una velocidad de 4 km/h, en la noche a las 19:00 pm hasta culminar la 

noche la dirección del viento es de suroeste a suroeste con una velocidad de 9km/h 

(WINDFINDER, 2023). 

Figura 10: Dirección de Vientos 

 

Fuente: (WINDFINDER, 2023) 

  



21 
 

Figura 11: Dirección de Vientos Nocturnos 

 

Fuente: (WINDFINDER, 2023) 

2.1.8. Clima y Temperatura  

En la ciudad de Guayaquil la mayoría de los meses del año están resaltados 

por lluvias constantes y significativas, pero aun así mantiene su clima tropical y una 

temperatura cálida durante casi todo el año, la temperatura media anual en la ciudad 

se encuentra a 24.1 ºC. La corta estación seca no tiene mucho impacto. La 

precipitación aproximadamente es de 2321 mm.  

Figura 12: Diagrama de temperatura de Guayaquil 

 
Fuente: (CLIMATE DATA, 2023). 
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Figura 13: Diagrama del clima de Guayaquil 

 

Fuente:(CLIMATE DATA, 2023). 

2.1.9. Vegetación  

Flora 

En la ciudad de Guayaquil la mayoría de meses del año están resaltados por 

lluvias constantes y significativas, pero aun así mantiene su clima tropical y una 

temperatura cálida durante casi todo el año, la temperatura media anual en la ciudad 

se encuentra a 24.1 ºC. La corta estación seca no tiene mucho impacto. La 

precipitación aproximadamente es de 2321 mm  

En la ciudad de Guayaquil hay más o menos 60 especies autóctonas que 

muchas han dejado de existir debido a la tala indiscriminada de árboles. Sobresalen 

más de 500 especies vegetales entre ellas las arbustivas, ornamentales, herbáceas, 

industriales, trepadoras y medicinales.  

Entre varios endémicos se nombran a la bomba guayasense y el castaño y de 

los nativos se mencionan el beldaco, amarillo, ceibo, guayacán, bototillo, Fernán 

Sánchez, pigío y moyuyo de montaña. 

2.1.10. Ciudades restaurativas  

Las ciudades restaurativas (Roe & McCay, 2021) se refieren a un enfoque 

urbano que prioriza la construcción de comunidades más seguras, se centran en 

resolver conflictos y abordar problemas sociales mediante el diálogo, la mediación y 
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la participación comunitaria. Se presentan los criterios de ciudades restaurativas las 

cuales son: 

La ciudad Verde, se puede indicar un paisaje social e interesante en la que 

hace un impacto a la naturaleza como por ejemplo los árboles, jardines y en la parte 

social peatones. 

La ciudad Azul, se utiliza de todas las formas ya sea de espacios reformados o 

construidos como lo es el agua superficial natural, como canales, lagos entre otros; 

en la que se destaca en particular al bienestar humano. 

La ciudad Sensorial, estos incluyen, en primer lugar, la ausencia (o el bajo nivel) 

de factores estresantes ambientales, como el ruido, la contaminación visual y las 

multitudes, que han sido identificados por los académicos como elementos que 

pueden provocar una respuesta psicológica subjetiva y objetiva negativa. 

La ciudad Jugable, el jugar es el resultado de los niños y adolescentes en la 

que se ha reconocido que es un derecho para los jóvenes, dando así un el aumento 

a la participación dinámica, asimismo ofreciendo oportunidades a los mayores con sus 

habilidades a la actividad física. 

La ciudad Inclusiva, Un diseño universal está dentro de diseñar espacios y 

servicios mucho más accesibles para la cantidad posible de usuarios, esto no depende 

de las capacidades o edad que tienen las personas. Se exige una comprensión 

acertada y se requiere empatía con toda la potencia de habitantes. 

La ciudad Activa, las grandes organizaciones que rigen la salud pública de 

manera nacional y a nivel mundial ahora indagan sobre cómo aumentar la actividad 

física en las personas utilizando el diseño original de una ciudad activa. Todos estos 

beneficios que giran en torno a la salud física nos añaden un bajo riesgo de contraer 

enfermedades crónicas cardiovasculares o la obesidad. 

La ciudad Vecinal, las relaciones sociales pueden restablecer nuestro estado 

mental en función al cerebro específicamente cuando tiene que ver con problemas de 

memoria y nuestra productividad intelectual. 
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2.1.11. Definiciones Generales 

Parque de bolsillo  

Espacios recreativos, viales y urbanísticos que da una mejor calidad de vida a los 

usuarios, son terrenos pequeños que se suele encontrar en terrenos baldíos 

abandonados (Peñaloza, 2020). 

Tipología  

Estudio de análisis, tipos y clasificaciones que se emplea para otros cambios de 

estudios (Real Academia Española, 2022). 

Salud mental  

Bienestar emocional, psicológico y social, estados mentales que están incorporados 

a la angustia o riesgos de conducta (Organización Mundial de la Salud, 2022). 

Bienestar  

Experiencia de salud física y emocional, tener relaciones sociales positivas en el 

entorno, además tener un buen desafío y proyectos positivos en la vida (INEE, 2018). 

Espacio publico 

Son fundamentales para el entorno urbano ya que todas las personas pueden acceder 

libremente (Carmona, 2010b). 

2.2. Marco Legal: 

En el siguiente proyecto de titulación a desarrollar trata del “Diseño del prototipo 

de un parque de bolsillo desde la perspectiva de salud mental y bienestar”, que estará 

basada en los artículos y normas de la constitución de la República del Ecuador y de 

las normas de Servicio Ecuatoriano de Normalización e Internacionales. 

2.1.12. Constitución del Ecuador 

De acuerdo a este reglamento para el análisis de los parques se tomó en 

consideración los artículos 23 y 24 de la Constitución del Ecuador los mismos que 

establecen que las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad, además resaltan su derecho a la recreación, a la práctica 

del deporte y al tiempo libre, por lo tanto, permiten a la población a quien va dirigido 

este proyecto que gocen de este derecho estipulado en la ley. 

Articulo N° 3, en los principios y reglas generales del capítulo 1 se menciona 

los siguientes objetivos y ámbitos, para definir los parámetros de calidad urbana con 
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relación al espacio público, las infraestructuras y la prestación de servicios básicos de 

las ciudades, en función de la densidad edificatoria y las particularidades geográficas 

y culturales existentes.  (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008). 

2.1.13. Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados. - Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

e. La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus 

espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y 

desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural; 

f. La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la 

garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas 

competencias (COOTAD, 2019a). 

2.1.14. Capítulo III Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

Sección Primera, Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones. 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

g. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente 

rector de la política pública, a través de convenio, los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su 

jurisdicción territorial (COOTAD, 2019b). 

2.1.15. NTE INEN 2314 sobre la accesibilidad de las personas al 

medio físico. Elementos Urbanos. 

Requisitos generales  

Los elementos urbanos deben cumplir con los requisitos de accesibilidad de las 

personas, que pueden ser fijos o movibles, permanentes o temporales. 
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Requisitos de ubicación  

Una adecuada ubicación que permite la fácil localización y aproximación de 

obstáculos para el uso de las personas. Los elementos urbanos no deben ubicarse 

frente a accesos o salidas peatonal o vehiculares.  

Reposo y recreación  

 Bancas y asientos 

Elemento que se pueden sentar una o más personas  

 Criterios de ubicación  

Las bancas y asientos no deben interferir en la circulación peatonal de acuerdo 

con NTE INEN 2243. 

Criterios de diseño  

 La altura del asiento (b) debe ser entre 400 mm y 450 mm, medidos 

desde el nivel del piso terminado, la altura del tope del respaldo (c) debe 

estar entre 750 mm y 790 mm. 

 La profundidad del asiento (a) debe estar entre 400 mm y 450 mm, el 

ángulo del asiento respecto del respaldo debe tener una inclinación entre 

100° y 105°. 

 La altura del reposabrazos debe ser de un mínimo de 150 mm hasta un 

máximo de la misma altura del respaldo por encima del asiento. 
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Figura 14: Bancas o asientos tipo 

 
Fuente: (NTE INEN, 2017) 

Elementos de seguridad  

Bolardos  

Elementos verticales que impiden el paso o acceso vehicular a áreas de circulación 

peatonal. 

 Criterios de ubicación  

 En aceras deben estar ubicados junto al bordillo perimetral o desniveles. 

 En refugios peatonales se ubican en el interior del perímetro que colinda con 

las calzadas. 

 Para el caso de mojones, hitos, entre otros deben cumplir los mismos criterios 

de ubicación que los bolardos. 

Criterios de diseño  

Tener un diámetro o sección (a) entre 100 mm a 200 mm. Tener una altura (b) 

entre 700 mm a 900 mm. 

  



28 
 

Figura 15: Bolardo 

 
Fuente: (NTE INEN, 2017) 

Iluminación y señalización  

Aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias 

lámparas que contienen todos los accesorios para fijarlas, protegerlas y conectarlas 

al circuito de alimentación. 

Criterios de ubicación  

Las luminarias adosadas a la fachada deben cumplir con una altura de 

2200mm, los accesorios deben estar enrasadas a nivel con el acabado del piso 

terminado, y las luminarias con base con o sin volado se deben colocar en aceras con 

un ancho libre  
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Figura 16: Iluminación Adosada a Fachada 

 

Fuente: (NTE INEN, 2017) 

Limpieza y reciclaje  

Basurero 

Recipiente en donde se arroja y depositan los residuos de menor tamaño. 

Criterios de ubicación  

 Se pueden colocar en lugares de espera en aceras, bulevares, parques 

y plazas sin interferir con la circulación peatonal, deben permitir la 

aproximación y su uso. 

 Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, esta debe estar a 

una altura máxima de 800 mm, medida desde el nivel del piso terminado. 

 Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, esta debe estar a 

una altura máxima de 800 mm, medida desde el nivel del piso terminado. 

2.1.16. Bancas (Referencia NTE INEN 2314:2000). 

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios que no 

obstaculicen la circulación peatonal. Deben estar sobre el piso duro y con un sistema 

de anclaje fijo capaz de evitar toda inestabilidad. Deben estar provistas de un espacio 
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lateral libre de 1.20m de ancho, por lo menos en uno de sus costados. El asiento debe 

estar máximo a 0.45m de altura sobre el piso terminado y ser de forma ergonómica. 

Dimensiones  

Tabla 4: Dimensiones de bancas en espacios públicos. 

 

Fuente: (Normas de arquitectura y urbanismo, 2003) 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo Máximo

Altura 0.40m 0.45m

Ancho 0.30m 0.40m 

Longitud 1.80m 2.40m
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de la investigación 

En este trabajo de investigación desarrollado se utilizará un enfoque cualitativo 

que se aplicará utilizando la recolección de datos no numéricos, que se definirá con 

tablas de información para establecer modelos de comportamiento guiándose por el 

contexto, la situación, los recursos disponibles, los objetivos y el problema de estudio. 

Bajo el concepto de (Kalof & Dan, 2008), se dará a conocer los diferentes procesos 

que se van a utilizar en la elaboración del diseño de parque de bolsillo, asimismo, de 

las diferentes literaturas utilizadas para la investigación, siendo línea base para el 

mismo.  

3.2. Alcance de la investigación 

El alcance de este proyecto se presenta como descriptivo y correlacional, 

teniendo como objetivo demostrar de manera ordenada las características que deben 

ser involucradas en el diseño para cumplir las necesidades percibidas en la población 

a estudiar. Mediante el alcance descriptivo se busca obtener información mediante 

variables para medir dichos conocimientos; puesto que, por el mapeo de los diferentes 

parques de bolsillo en la Parroquia Tarqui, llegando a sucinto de no mayores a 400m2, 

mediante una matriz se analizará el rediseño del parque de bolsillo utilizando el 

método Snoezelen. El alcance correlacional, se da por medio de dos o más variables, 

tiene como objetivo demostrar la relación existente entre un espacio verde, de salud 

mental y bienestar teniendo en cuenta las características que deben ser involucradas 

en el diseño. Por esta razón es importante abordar cada especificación abasteciendo 

de cohesión social a los usuarios brindándoles un espacio seguro en donde puedan 

sentir que, mantener la salud mental, es la base a llevar una vida plena. 

3.3. Técnicas e instrumentos para obtener los datos   

La primera técnica a usar es la observación de campo que se da en centralizar 

de forma habitual las situaciones o necesidades como tal en el entorno, el otro 

instrumento es la revisión bibliográfica que permite identificar las variables de análisis. 
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3.4. Población  

Se ha considerado dentro del sector de estudio, Parroquia Tarqui el total de 

parques que cumplen la valoración de restaurativos, esto será calculado en función 

de la cantidad de parques de bolsillo con dichas características, zonas de recreación 

incorporando la estimulación del movimiento e integración social, siendo estos los 

juegos infantiles, cuenta con carteles didácticos que ofrece información sobre qué 

tipos de vegetación existe dentro del mismo y la historia del lugar, los parques no 

abastecen de zonas deportivas, tiene áreas de descanso con sombras que provienen 

de los grandes árboles, además de que las superficies pavimentadas están en 

excelente estado conectando las diferentes áreas del parque. 

3.5. Muestra  

Dado que el tamaño de la población es muy pequeño la muestra es igual al 

tamaño de la población. La elección del parque nuevo recreativo en la Coop. Juan 

Montalvo se escogió en base a una medición de fichas evaluativas de los parques de 

bolsillo dentro de la Parroquia Tarqui, para esto se realizó un mapeo de todos los 

parques existentes dentro de la zona de estudio, en las fichas se evalúa el estado 

actual de los parques, en el análisis del porcentaje de calidad los resultados arrojaron 

que fue el más bajo en cuestión de funcionalidad y habitabilidad. También se aplicó el 

parámetro de límite de metros cuadrados según el Art. 243 del Decreto 619 del año 

2000 en donde indica que los parques de bolsillo tienen un área menos a 1000m2 

predestinada fundamentalmente a la recreación de niños y personas de la tercera 

edad.
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA O INFORME 

El presente proyecto de investigación demanda presentar los datos 

preliminares en base a los aspectos tanto físicos-abióticos, bióticos como socio 

culturales de la zona de estudio en donde se muestran todos estos componentes como 

diagnóstico previo analizando el sector y el medio que lo rodea; es de suma 

importancia ya que es indispensable alcanzar la composición de las necesidades de 

las personas y las particularidades naturales que presenta la zona, esto por medio del 

entendimiento del texto actual in situ, de esta forma es importante delimitar las 

variables que se deben tomar en cuenta para la priorización del parque y así 

solucionar la problemática existente. 

4.1. Diagnóstico  

Para la búsqueda de parques de bolsillo dentro de la parroquia Tarqui se 

empleó el método de mapeo en donde se tomaron en cuenta las siguientes 

características: Predio ubicado dentro de un área urbana con una superficie por 

debajo de los 1000m2, podría ser una zona resultante de un arreglo geométrico en el 

espacio de uso público, que a causa de sus medidas y forma no alcance a cumplir la 

importancia de zonas de vegetación urbana.  Como se ve, la mayor concentración de 

parques de bolsillo está en 2 zonas principales que son Samanes y La Alborada y 1 

secundaria que es Coop. Juan Montalvo. 

Tabla 5: Zonas de estudio 

ZONAS DE ESTUDIO 

La Prosperina 0 

Urdesa 0 

Miraflores  0 

Los Ceibos 0 

Flor de Bastión 0 

Samanes  2 

Alborada 4 

Los Sauces 0 

Mucho Lote 0 

Jardines del Río 0 

Coop. Juan Montalvo 1 

Romadera 0 

Veranda 0 

Ciudadelas del Maestro 0 

Metrópolis 1 y 2 0 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.1.1. Mapeo de Parques 

Figura 17: Mapeo de Parques - Parroquia Tarqui 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.1.2. Ficha de Observación de Campo  

Tabla 6: Ficha de Observación de campo 

DIAGNÓSTICO VISUAL  
FICHA DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

DIRECCIÓN  COOP. JUAN MONTALVO 

  

NOMBRE DEL PARQUE NUEVO PARQUE RECREATIVO 

BARRIO EL PANTANAL 

ÁREA TOTAL 380.50 M2 

VOCACIÓN  RECREACIÓN  

  

USO  

RESIDENCIA
L 

  

  

EXISTE EQUIPAMIENTO  
INSTITUCIONAL 

SI NO 

INDUSTRIAL     X 

COMERCIAL   DESCRIPCIÓN    

MIXTO X No está dentro de una unidad educativa. 

  

CANCHAS DEPORTIVAS % AREA  
AFECTAD

A 
  

JUEGOS INFANTILES 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  MATERIA

L B R M B R M 
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FUTBOL 0 - - - - COLUMPIO 1  - -  ACERO 

BALONCESTO 0 - - - - BALANZA 1   - -  ACERO 

VOLEIBOL 0 - - - - MAQUINAS 0 - - - - 

MICROFUTBOL 0 - - - - PASAMANOS 0 - - - - 

MULTIPLE 0 - - - - RESBALADERA 1  - -  ACERO  

OTRA 0 - - - - MIXTO 0 - - - - 

NINGUNA 0 - - - - TRONCOS 0 - - - - 

DESRCRIPCIÓN    OTROS 0 - - - - 

Carece de espacios deportivos.  DESCRIPCIÓN  
Los juegos se mantienen en un buen 

estado 

  

MOBILIARIO URBANO  

 

CERRAMIENTO 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO PARCIAL   

B R M TOTAL   

BANCAS 3  - - NINGUNO X 

BASUREROS 0 - - - DESCRIPCIÓN  Espacio abierto. 

LUMINARIAS 4              

MONUMENTOS 0 - - - 
ZONAS 

VERDES 
30% 10% AREA 

AFECTADA 

10% 

NINGUNO 0 - - - ZONAS DURAS 70% 20% 

OTROS 0      CUENTA CON RAMPAS 
S
I 

  
N
O 

X   

DESCRIPCIÓN  Contaminación por falta de basureros DESCRIPCIÓN  Vista poco atractiva  
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ESQUEMA ACTUAL DEL PARQUE  

EL NUEVO PARQUE RECREATIVO EN LA COOP. JUAN MONTALVO DENOTA FALTA  DE ESPACIOS DE EJERCITACIÓN 
Y DEPORTE, CUENTA CON MUY POCOS MOBILIARIOS URBANOS Y SE EVIDENCIA LA CONTAMINACIÓN POR FALTA 
DE TACHOS DE BASURA, LAS ZONAS VERDES BAJAN DEL 50% Y MANTIENE UN AREA DE AFECTACIÓN TOTAL DE UN 
30%. 

 
 

 
 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Tabla 7: Ficha de Observación de campo 

DIAGNÓSTICO VISUAL  
FICHA DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

DIRECCIÓN  SAMANES 7 

  

NOMBRE DEL PARQUE PARQUE SAMANES 7 

BARRIO SAMANES  

ÁREA TOTAL 884,64 M2 

VOCACIÓN  RECREACIÓN  

  

USO  

RESIDENCIA
L 

  

  

EXISTE EQUIPAMIENTO  
INSTITUCIONAL 

SI NO 

INDUSTRIAL     X 

COMERCIAL   DESCRIPCIÓN    

MIXTO X No está dentro de una unidad educativa. 

  

CANCHAS DEPORTIVAS % AREA  
AFECTAD

A   

JUEGOS INFANTILES 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  MATERIA

L B R M B R M 

FUTBOL 0 - - - - COLUMPIO 1     ACERO 

BALONCESTO 0 - - - - BALANZA 1      ACERO 
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VOLEIBOL 0 - - - - MAQUINAS 0 - - - - 

MICROFUTBOL 0 - - - - PASAMANOS 1     ACERO 

MULTIPLE 0 - - - - RESBALADERA 1     ACERO 

OTRA 0 - - - - MIXTO 0 - - - - 

NINGUNA 0 - - - - TRONCOS 0 - - - - 

DESRCRIPCIÓN    OTROS 0 - - - - 

Carece de espacios deportivos.  DESCRIPCIÓN  
Los juegos se mantienen en buen 

estado. 

  

MOBILIARIO URBANO  

 

CERRAMIENTO 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO PARCIAL   

B R M TOTAL   

BANCAS 0 - - - NINGUNO X 

BASUREROS 0 - - - DESCRIPCIÓN  Espacio abierto. 

LUMINARIAS 9              

MONUMENTOS 0 - - - 
ZONAS 

VERDES 
25% 10% AREA 

AFECTADA 

0% 

NINGUNO - - - - ZONAS DURAS 30% 10% 

OTROS 1      CUENTA CON RAMPAS 
S
I 

  
N
O 

X   

DESCRIPCIÓN  Cuenta con glorieta. DESCRIPCIÓN  Vista poco atractiva. 
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ESQUEMA ACTUAL DEL PARQUE  

El PARQUE SAMANES 7 EN EL BARRIO SAMANES DENOTA FALTA DE ESPACIOS DE EJERCITACIÓN, CUENTA CON 
MUY POCOS MOBILIARIOS URBANOS Y SE EVIDENCIA LA CONTAMINACIÓN POR FALTA DE TACHOS DE BASURA, 
LAS ZONAS VERDES SE MANTIENEN BAJO EL 50% Y LAS CAMINERÍAS SE ENCUENTRAN EN ESTADO REGULAR. 

  
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Tabla 8: Ficha de Observación de campo 

DIAGNÓSTICO VISUAL  
FICHA DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

DIRECCIÓN  SAMANES 6 

  

NOMBRE DEL PARQUE PARQUE EL REY 

BARRIO SAMANES  

ÁREA TOTAL 884,64 M2 

VOCACIÓN  RECREACIÓN  

  

USO  

RESIDENCIA
L 

  

  

EXISTE EQUIPAMIENTO  
INSTITUCIONAL 

SI NO 

INDUSTRIAL     X 

COMERCIAL   DESCRIPCIÓN    

MIXTO X No está dentro de una unidad educativa. 

  

CANCHAS DEPORTIVAS % AREA  
AFECTAD

A 
  

JUEGOS INFANTILES 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  MATERIA

L B R M B R M 
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FUTBOL 0 - - - - COLUMPIO 1     ACERO 

BALONCESTO 0 - - - - BALANZA 1      ACERO 

VOLEIBOL 0 - - - - MAQUINAS 0 - - - - 

MICROFUTBOL 0 - - - - PASAMANOS 1     ACERO 

MULTIPLE 0 - - - - RESBALADERA 0 - - -  - 

OTRA 0 - - - - MIXTO 0 - - - - 

NINGUNA 0 - - - - TRONCOS 0 - - - - 

DESRCRIPCIÓN    OTROS 0 - - - - 

Carece de espacios deportivos.  DESCRIPCIÓN  
Los juegos se mantienen en un estado 

regular. 

  

MOBILIARIO URBANO  

 

CERRAMIENTO 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO PARCIAL   

B R M TOTAL   

BANCAS 6  - - NINGUNO X 

BASUREROS 0 - - - DESCRIPCIÓN  Espacio abierto. 

LUMINARIAS 1              

MONUMENTOS 0 - - - 
ZONAS 

VERDES 
35% 10% AREA 

AFECTADA 

0% 

NINGUNO 0 - - - ZONAS DURAS 50% 0% 

OTROS 0      CUENTA CON RAMPAS 
S
I 

  
N
O 

X   

DESCRIPCIÓN  Falta de tachos de basura DESCRIPCIÓN  No hay zonas afectadas  
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ESQUEMA ACTUAL DEL PARQUE  

El PARQUE EL REY UBICADO EN EL BARRIO SAMANES DENOTA FALTA  DE ESPACIOS DE EJERCITACIÓN, CUENTA 
CON MUY POCOS MOBILIARIOS URBANOS Y SE EVIDENCIA LA CONTAMINACIÓN POR FALTA DE TACHOS DE 
BASURA, LAS ZONAS VERDES SE MANTIENEN BAJO EL 50% Y LAS CAMINERÍAS SE ENCUENTRAN EN BUEN 
ESTADO. 

 
 

 
 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Tabla 9: Tabla de Observación de campo 

DIAGNÓSTICO VISUAL  
FICHA DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

DIRECCIÓN  ALBORADA 9NA ETAPA 

  

NOMBRE DEL PARQUE PARQUE ALBORADA 9NA ETAPA 

BARRIO ALBORADA 

ÁREA TOTAL 840,24 M2 

VOCACIÓN  RECREACIÓN  

  

USO  

RESIDENCIA
L 

  

  

EXISTE EQUIPAMIENTO  
INSTITUCIONAL 

SI NO 

INDUSTRIAL     X 

COMERCIAL   DESCRIPCIÓN    

MIXTO X No está dentro de una unidad educativa. 

  

CANCHAS DEPORTIVAS % AREA  
AFECTAD

A   

JUEGOS INFANTILES 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  MATERIA

L B R M B R M 

FUTBOL 0 - - - - COLUMPIO 1     ACERO 

BALONCESTO 0 - - - - BALANZA 1      ACERO 
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VOLEIBOL 0 - - - - MAQUINAS 0 - - - - 

MICROFUTBOL 0 - - - - PASAMANOS 1     ACERO 

MULTIPLE 0 - - - - RESBALADERA 1  - -  ACERO 

OTRA 0 - - - - MIXTO 0 - - - - 

NINGUNA 0 - - - - TRONCOS 0 - - - - 

DESRCRIPCIÓN    OTROS 0 - - - - 

Carece de espacios deportivos.  DESCRIPCIÓN  
Los juegos se mantienen en un buen 

estado. 

  

MOBILIARIO URBANO  

 

CERRAMIENTO 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO PARCIAL   

B R M TOTAL   

BANCAS 3  - - NINGUNO X 

BASUREROS 0 - - - DESCRIPCIÓN  Espacio abierto. 

LUMINARIAS 4              

MONUMENTOS 0 - - - 
ZONAS 

VERDES 
75% 10% AREA 

AFECTADA 

0% 

NINGUNO 0 - - - ZONAS DURAS 25% 10% 

OTROS 0      CUENTA CON RAMPAS 
S
I 

  
N
O 

X   

DESCRIPCIÓN  Falta de tachos de basura DESCRIPCIÓN  Pocas zonas afectadas   
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ESQUEMA ACTUAL DEL PARQUE  

El PARQUE ALBORADA 9NA ETAPA UBICADO EN EL BARRIO ALBORADA DENOTA FALTA  DE ESPACIOS DE 
EJERCITACIÓN, CUENTA CON MUY POCOS MOBILIARIOS URBANOS Y SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE TACHOS DE 
BASURA, LAS ZONAS VERDES SE MANTIENEN SOBRE EL 50% Y LAS CAMINERÍAS SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
MAYORMENTE BUENO 

 
 

 
 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Tabla 10: Ficha de observación de campo 

DIAGNÓSTICO VISUAL  
FICHA DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

DIRECCIÓN  ALBORADA 9NA ETAPA 

  

NOMBRE DEL PARQUE PARQUE ALBORADA 9 

BARRIO ALBORADA 

ÁREA TOTAL 556,10 M2 

VOCACIÓN  RECREACIÓN  

  

USO  

RESIDENCIA
L 

  

  

EXISTE EQUIPAMIENTO  
INSTITUCIONAL 

SI NO 

INDUSTRIAL    X  

COMERCIAL   DESCRIPCIÓN    

MIXTO X Está dentro de una unidad educativa  

  

CANCHAS DEPORTIVAS % AREA  
AFECTAD

A   

JUEGOS INFANTILES 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  MATERIA

L B R M B R M 

FUTBOL 0 - - - - COLUMPIO 0 - -  - - 

BALONCESTO 0 - - - - BALANZA 1      ACERO 
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VOLEIBOL 0 - - - - MAQUINAS 0 - - - - 

MICROFUTBOL 0 - - - - PASAMANOS 1     ACERO 

MULTIPLE 0 - - - - RESBALADERA 1   -  ACERO 

OTRA 0 - - - - MIXTO 0 - - - - 

NINGUNA 0 - - - - TRONCOS 0 - - - - 

DESRCRIPCIÓN    OTROS 0 - - - - 

Carece de espacios deportivos.  DESCRIPCIÓN  
Los juegos se mantienen en un estado 

regular. 

  

MOBILIARIO URBANO  

 

CERRAMIENTO 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO PARCIAL   

B R M TOTAL   

BANCAS 4  - - NINGUNO X 

BASUREROS 0 - - - DESCRIPCIÓN  Espacio abierto. 

LUMINARIAS 3              

MONUMENTOS 0 - - - 
ZONAS 

VERDES 
60% 10% AREA 

AFECTADA 

0% 

NINGUNO 0 - - - ZONAS DURAS 30% 0% 

OTROS 0      CUENTA CON RAMPAS 
S
I 

  
N
O 

X   

DESCRIPCIÓN  Falta de tachos de basura DESCRIPCIÓN  No tiene zonas afectadas 
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ESQUEMA ACTUAL DEL PARQUE  

El PARQUE ALBORADA 9 UBICADO EN EL BARRIO ALBORADA DENOTA FALTA  DE ESPACIOS DE EJERCITACIÓN, 
CUENTA CON MUY POCOS MOBILIARIOS URBANOS Y SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE TACHOS DE BASURA, LAS 
ZONAS VERDES SE MANTIENEN SOBRE EL 50% Y LAS CAMINERÍAS SE ENCUENTRAN EN ESTADO MAYORMENTE 
BUENO. 

 
 

 
 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Tabla 11: Ficha de Observación de campo 

DIAGNÓSTICO VISUAL  
FICHA DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

DIRECCIÓN  ALBORADA 11AVA ETAPA 

  

NOMBRE DEL PARQUE PARQUE PÉREZ 

BARRIO ALBORADA 

ÁREA TOTAL 700,13 M2 

VOCACIÓN  RECREACIÓN  

  

USO  

RESIDENCIA
L 

  

  

EXISTE EQUIPAMIENTO  
INSTITUCIONAL 

SI NO 

INDUSTRIAL     X 

COMERCIAL   DESCRIPCIÓN    

MIXTO X No está dentro de una unidad educativa  

  

CANCHAS DEPORTIVAS % AREA  
AFECTAD

A   

JUEGOS INFANTILES 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  MATERIA

L B R M B R M 

FUTBOL 0 - - - - COLUMPIO 1     ACERO 

BALONCESTO 0 - - - - BALANZA 1      ACERO 
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VOLEIBOL 0 - - - - MAQUINAS 0 - - - - 

MICROFUTBOL 0 - - - - PASAMANOS 0 - - -  - 

MULTIPLE 0 - - - - RESBALADERA 1  - -  ACERO 

OTRA 0 - - - - MIXTO 0 - - - - 

NINGUNA 0 - - - - TRONCOS 0 - - - - 

DESRCRIPCIÓN    OTROS 0 - - - - 

Carece de espacios deportivos.  DESCRIPCIÓN  
Los juegos se mantienen en un buen 

estado. 

  

MOBILIARIO URBANO  

 

CERRAMIENTO 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO PARCIAL   

B R M TOTAL   

BANCAS 4   - NINGUNO X 

BASUREROS 0 - - - DESCRIPCIÓN  Espacio abierto. 

LUMINARIAS 9  -             

MONUMENTOS 0 - - - 
ZONAS 

VERDES 
75% 10% AREA 

AFECTADA 

0% 

NINGUNO 0 - - - ZONAS DURAS 10% 10% 

OTROS 1      CUENTA CON RAMPAS 
S
I 

  
N
O 

X   

DESCRIPCIÓN  
Falta de tachos de basura, cuenta con 

glorieta 
DESCRIPCIÓN  Áreas de caminería afectada totalmente 
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ESQUEMA ACTUAL DEL PARQUE  

El PARQUE PÉREZ UBICADO EN EL BARRIO ALBORADA DENOTA FALTA  DE ESPACIOS DE EJERCITACIÓN, CUENTA 
CON MUY POCOS MOBILIARIOS URBANOS Y SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE TACHOS DE BASURA, LAS ZONAS 
VERDES SE MANTIENEN SOBRE EL 50% Y LAS CAMINERÍAS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE AFECTACIÓN DE UN 
100%. 

 
 

 
 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Tabla 12: Ficha de Observación de campo 

DIAGNÓSTICO VISUAL  
FICHA DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

DIRECCIÓN  ALBORADA 9NA ETAPA 

  

NOMBRE DEL PARQUE PARQUE INFANTIL 

BARRIO ALBORADA 

ÁREA TOTAL 791,48 M2 

VOCACIÓN  RECREACIÓN  

  

USO  

RESIDENCIA
L 

  

  

EXISTE EQUIPAMIENTO  
INSTITUCIONAL 

SI NO 

INDUSTRIAL     X 

COMERCIAL   DESCRIPCIÓN    

MIXTO X No está dentro de una unidad educativa  

  

CANCHAS DEPORTIVAS % AREA  
AFECTAD

A   

JUEGOS INFANTILES 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  MATERIA

L B R M B R M 

FUTBOL 0 - - - - COLUMPIO 1  - -  ACERO 

BALONCESTO 0 - - - - BALANZA 1  -  -  ACERO 
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VOLEIBOL 0 - - - - MAQUINAS 0 - - - - 

MICROFUTBOL 0 - - - - PASAMANOS 0 - - -  - 

MULTIPLE 0 - - - - RESBALADERA 0 - - -  - 

OTRA 0 - - - - MIXTO 0 - - - - 

NINGUNA 0 - - - - TRONCOS 0 - - - - 

DESRCRIPCIÓN    OTROS 0 - - - - 

Carece de espacios deportivos.  DESCRIPCIÓN  
Los juegos se mantienen en un buen 

estado. 

  

MOBILIARIO URBANO  

 

CERRAMIENTO 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO PARCIAL   

B R M TOTAL   

BANCAS 7 - - - NINGUNO X 

BASUREROS 0 - - - DESCRIPCIÓN  Espacio abierto. 

LUMINARIAS 1  -   -         

MONUMENTOS 0 - - - 
ZONAS 

VERDES 
50% 10% AREA 

AFECTADA 

10% 

NINGUNO 0 - - - ZONAS DURAS 20% 10% 

OTROS 0      CUENTA CON RAMPAS 
S
I 

  
N
O 

X   

DESCRIPCIÓN  Falta de tachos de basura DESCRIPCIÓN  Áreas de caminería afectada totalmente 
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ESQUEMA ACTUAL DEL PARQUE  

El PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO ALBORADA DENOTA FALTA  DE ESPACIOS DE EJERCITACIÓN, 
CUENTA CON MUY POCOS MOBILIARIOS URBANOS Y SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE TACHOS DE BASURA, LAS 
ZONAS VERDES SE MANTIENEN EN EL 50% Y LAS CAMINERÍAS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE AFECTACIÓN DEL 
50%. 

 
 

 
 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Tabla 13: Ficha de Observación de campo 

DIAGNÓSTICO VISUAL  
FICHA DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

DIRECCIÓN  CDLA. EL CÓNDOR 

  

NOMBRE DEL PARQUE PARQUE CDLA. EL CÓNDOR 

BARRIO EL CÓNDOR 

ÁREA TOTAL 1000,45 M2 

VOCACIÓN  RECREACIÓN  

  

USO  

RESIDENCIA
L 

  

  

EXISTE EQUIPAMIENTO  
INSTITUCIONAL 

SI NO 

INDUSTRIAL    X  

COMERCIAL   DESCRIPCIÓN    

MIXTO X Está dentro de una unidad educativa  

  

CANCHAS DEPORTIVAS % AREA  
AFECTAD

A   

JUEGOS INFANTILES 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  

TIPO CANTIDAD 
ESTADO  MATERIA

L B R M B R M 

FUTBOL 0 - - - - COLUMPIO 0 -  - -  - 

BALONCESTO 0 - - - - BALANZA 1  -  -  ACERO 
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VOLEIBOL 0 - - - - MAQUINAS 0 - - - - 

MICROFUTBOL 0 - - - - PASAMANOS 1  - -  ACERO 

MULTIPLE 0 - - - - RESBALADERA 1  - -  ACERO 

OTRA 0 - - - - MIXTO 0 - - - - 

NINGUNA 0 - - - - TRONCOS 0 - - - - 

DESRCRIPCIÓN    OTROS 0 - - - - 

Carece de espacios deportivos.  DESCRIPCIÓN  
Los juegos se mantienen en un buen 

estado. 

  

MOBILIARIO URBANO  

 

CERRAMIENTO 

TIPO CANTIDAD 
ESTADO PARCIAL   

B R M TOTAL   

BANCAS 3 -  - NINGUNO X 

BASUREROS 0 - - - DESCRIPCIÓN  Espacio abierto. 

LUMINARIAS 5  -   -         

MONUMENTOS 0 - - - 
ZONAS 

VERDES 
50% 10% AREA 

AFECTADA 

10% 

NINGUNO 0 - - - ZONAS DURAS 40% 0% 

OTROS 1      CUENTA CON RAMPAS 
S
I 

  
N
O 

X   

DESCRIPCIÓN  Falta de tachos de basura DESCRIPCIÓN  Áreas verdes medianamente afectada 
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ESQUEMA ACTUAL DEL PARQUE  

El PARQUE CDLA. EL CÓNDOR UBICADO EN EL BARRIO EL CÓNDOR DENOTA FALTA  DE ESPACIOS DE 
EJERCITACIÓN, CUENTA CON MUY POCOS MOBILIARIOS URBANOS Y SE EVIDENCIA LOS POCOS TACHOS DE 
BASURA QUE EXISTEN, LAS ZONAS VERDES SE MANTIENEN EN EL 50% Y LAS CAMINERÍAS SE ENCUENTRAN EN 
ESTADO DE AFECTACIÓN DEL 0%. 

 
 

 
 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.1.3. Matriz de priorización  

Las variables consideradas para la elección del parque a rediseñar nos dieron 

como resultado porcentajes de cumplimiento mayormente por debajo del 50%, 

dejando en evidencia la falta de elementos de diseño dentro de los mismos, se escogió 

el porcentaje menor de cumplimiento para darle una nueva vida al Nuevo Parque 

Recreativo en la Coop. Juan Montalvo. 

Tabla 14: Matriz de ponderación de parques 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

Tabla 15: Accesibilidad 

ACCESIBILIDAD 

Variable 
Parques  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Estacionamiento 10 7 6 10 10 9 8 4 

Rampas internas  0 0 2 4 4 0 4 0 

Escaleras 0 0 0 0 7 0 0 0 

Cestos de basura 2 0 2 3 5 3 5 0 

Bancas 5 10 5 7 8 8 7 4 

Señalamiento tacto 
visual 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  28% 28% 25% 40% 56% 33% 40% 13% 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

  

MÉTODO DE EVALUACIÓN PARQUES PARA EVALUAR 

Nivel de 
cumplimiento 

10-100%  P1 - Parque Samanes 7 

9-90% P2 - Parque El Rey 

8-80% P3 - Parque Alborada 9na Etapa 

7-70% P4 - Parque Alborada 9 

6-60% P5 - Parque Pérez 

5-50% P6 - Parque Infantil 

4-40% P7 - Parque Cdla. El Cóndor 

3-30% P8 - Nuevo Parque Recreativo 

2-20% 

1-10% 
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Tabla 16: Aspecto Ambiental 

ASPECTO AMBIENTAL  

Variable 
Parques  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Vegetación y 
arbolado 

7 6 9 10 10 8 5 4 

Sombra 4 6 10 10 10 6 5 4 

Señalética 1 0 2 2 3 0 1 0 

Fauna 0 2 2 4 5 0 1 0 

Acopio 0 0 1 2 3 2 3 0 

Mantenimiento 7 5 9 10 8 5 8 5 

No contaminación 8 8 10 10 9 8 9 5 

Total 39% 39% 61% 68% 68% 41% 45% 25% 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

Tabla 17: Mobiliario 

MOBILIARIO 

Variable 
Parques 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Área de juegos 6 5 8 8 10 3 4 5 

Máquinas de 
Gimnasio 

0 0 0 2 4 0 0 0 

Descanso 3 4 8 8 5 8 5 4 

Sanitarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jardineras 0 3 7 6 3 4 5 3 

Mantenimiento 5 5 7 8 8 5 6 5 

Señalización 0 0 2 2 3 0 0 0 

Total 20% 24% 46% 49% 47% 28% 28% 24% 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Tabla 18: Seguridad 

 SEGURIDAD  

Variable 
Parques  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Luminarias 10 2 7 5 10 2 6 5 

Cerramiento 0 0 0 0 5 0 10 0 

Alarmas sonoras 1 1 0 1 1 0 0 0 

Vigilancia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cámaras  7 2 5 4 7 4 4 0 

Mantenimiento 7 8 10 8 7 5 5 2 

Total 41% 21% 36% 30% 50% 18% 41% 12% 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

Tabla 19: Aspectos Evaluados 

ASPECTOS EVALUADOS 

Variables 

Parques  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Accesibilidad 28 28 25 40 56 33 40 13 

Ambiental 39 39 61 68 68 41 45 25 

Mobiliario 20 24 46 49 47 28 28 24 

Seguridad 41 21 36 30 50 18 41 12 

Total 32% 29% 42% 47% 55% 30% 39% 18% 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

4.1.4. Aspecto Físico – Abiótico y biótico 

4.1.5. Localización del sitio  

La Parroquia Tarqui limita con la provincia de Santa Elena y Pascuales como parroquia 

por su lado nórtico, a su vez que al lindero sur están las parroquias de Chongón, 

Urdaneta, 9 de octubre, Roca y Carbo. La zona en su lado oeste tiene como límite 

nuevamente la provincia de Santa Elena mientras que por su este se encuentra el Río 

Guayas. 
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Figura 18: Ubicación del sitio del terreno 

 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

La Coop. Juan Montalvo ubicada dentro de la parroquia Tarqui en la ciudad de 

Guayaquil, se establece al norte con el colegio Fuerte Militar Huancavilca, al sur con 

Lomas de Prosperina, al este con el mercado Florida Norte y al oste con Colinas de la 

Alborada; con una ubicación geográfica de latitud S 2° 12’ y longitud de O 79° 92’ 

perteneciente a la provincia del Guayas. 

Tabla 20: Coordenadas Geográficas y UTM del terreno 

Fuente: (Global Mapper, 2024) 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

4.2. Clima 

4.2.1. Asoleamiento y sombras 

Este apartado analiza la orientación e incidencia de los rayos del sol en 

diferentes periodos del año 2024 mediante la disposición de los equinoccios y 

solsticios. El 20 de marzo marca el inicio del otoño y el 22 de septiembre marca el 

inicio de la primavera, según la ubicación del sitio en el hemisferio sur. El 20 de junio 

será el solsticio de invierno y el solsticio de verano el 21 de diciembre a las 09h21min.  

La salida y la puesta del sol en Ecuador no varían mucho a lo largo del año. La 

Área-
geográfica 

Shape x y z 

1 1 619713,049 9765716,91 29,296 
1 2 619728,916 9765714,87 26,843 
1 3 619725,901 9765690,83 27,049 
1 4 619710,037 9765693,97 29,266 
1 5 619713,049 9765716,91 29,296 
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cercanía con Ecuador es la explicación. Por lo tanto, a mitad de año, el sol se desplaza 

hacia el norte. 

El objetivo fue observar el comportamiento de la trayectoria del Sol en la Tierra 

para realizar un análisis en el área de estudio, donde se observaron zonas de alta, 

media y baja incidencia solar, además del uso de sombras mediante la colocación de 

árboles en la periferia de la ciudad. 

Figura 19: Salida del sol 

 
Fuente: (Salida del sol, 2024)  

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

4.2.2. Vientos 

En cuanto al análisis del viento, las definiciones se basan en vientos 

dominantes y secundarios. La dirección promediada de los vientos por cada 60 

minutos que predominan en la ciudad viene desde el lado oeste en lo que corre el año. 

El período de viento máximo del año duró casi 7 meses, desde junio a mitad de 

enero, con una velocidad media del viento que supera a los doce km/h. El mes con 

más vientos fuertes del año en el Cantón es el décimo, con una velocidad promediada 
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del viento de casi dieciséis kilómetros por hora. La época con más tranquilidad en el 

año dura un poco más de cinco meses, este va desde inicio de año a casi finalizando 

junio. El mes con más serenidad del año en la ciudad es el tercero, con una rapidez 

promediada del viento de diez kilómetros por hora. 

Respecto al análisis de los vientos se basa a la definición tanto en 

predominantes como secundarios. La dirección del viento promedio por hora 

predominante en Guayaquil es del oeste durante el año. 

Figura 20: Velocidad promedio del viento en Guayaquil 

 

Fuente:(Windy, 2024) 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

4.2.3. Temperatura 

La temporada de calor en Guayaquil dura dos meses desde el 6 de marzo hasta 

el 9 de mayo, con temperaturas diarias promedio de 30 grados centígrados. abril es 

el mes más cálido del año, con temperaturas que llegan máximo hasta 31 grados 

centígrados y un mínimo de 24 grados centígrados.  La frescura dura dos meses, 

desde el 18 de junio hasta el 25 de junio, con temperaturas diarias promedio de 29 
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grados centígrados. Agosto es el mes más helado del año en Guayaquil, con 

temperaturas promedio de 21°C y máximas de 29°C. 

Figura 21: Temperatura máxima y mínima promedio en Guayaquil 

 
Fuente: (Weather Spark, 2024) 

4.2.4. Precipitación Fluvial  

Un día húmedo o mojado contiene al menos un milímetro de precipitación o 

líquido. En Guayaquil, la probabilidad de que un día llueva muy fuerte comienza en el 

63 por ciento y finaliza con el 9 por ciento. Un dato referencial, el riesgo más alto del 

año de tener un día mojado es del 64 por ciento a mediado de febrero y la menor es 

del 0 por ciento el 21 del octavo mes. En este apartado se muestra la variación que 

existe durante la época y no todos los días del mes. Se muestra la precipitación que 

se almacena durante un periodo cambiante de 31 días centrado en consecuencia de 

cada día.  

  



66 
 

Figura 22: Lluvia mensual promedio en el otoño en Guayaquil 

 

Fuente:(Weather Spark, 2024) 

4.2.5. Humedad 

La sensación de humedad en Guayaquil es muy diversa. El período con más 

humedad del año dura un poco más de ocho meses, va desde el 19 de noviembre al 

24 del séptimo mes del año. Durante este período, el nivel de comodidad es 

insoportable al menos el 60% del tiempo. En Guayaquil, marzo es el mes con más 

días húmedos, con 30,5 días incómodos o peores. Septiembre también tiene los 15,2 

días más húmedos que cualquier otro mes. 

Figura 23: Niveles de comodidad de la humedad en Guayaquil 

 

Fuente:(Weather Spark, 2024) 
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4.2.6. Topografía 

En Guayaquil, las coordenadas geográficas son latitud -2,206°, longitud -

79,908° y una altura de 6m. En el área de 3 kilómetros de Guayaquil, la altitud varía 

poco y tiene una variación máxima de 108 metros y una altitud promedio de 9 m.s.n.m. 

En un radio de 16 kilómetros, solo hay pequeños cambios de altitud (488 metros), pero 

en un radio de 80 kilómetros, hay cambios de altitud significativos (3.613 metros). 

Un área de 3 kilómetros de la ciudad de Guayaquil está cubierta por pradera 

(90%), agua (27%) y árboles (25%), así como ochenta kilómetros de árboles (34%) y 

tierra que se usa como cultivo (21%). 

4.2.7. Vegetación 

El área de estudio contiene principalmente una combinación de especies 

autóctonas de la ciudad de Guayaquil, incluyendo las palmas, árboles de frutas y 

plantas que sirven para ornamentación. Una de sus atracciones son las plantas 

exóticas que se valoran en su propio entorno, como las orquídeas, bromelias, 

tillandsias, heliconias, la flor de loto y el nepente, una planta carnívora que se introdujo 

en Madagascar. 

Figura 24: Plantas de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Calameo, 2024) 
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4.3. Aspectos Socioculturales 

4.3.1. Usos de suelo urbano 

La distribución urbana de la ciudad de Guayaquil está determinada por 

distribuir a la población en el territorio, los usos de zona de estudio tienden desde 

residenciales, comerciales, productivos, recreativos y otros con sus diferentes 

categorías, las maneras de ocupación y subdivisión del suelo y el sistema de 

movilidad canalizado por la red vial y el sistema de transporte que integra las 

distintas zonas de la ciudad. Como antecedentes se sintetizaron dentro de un 

esquema los componentes de la estructura urbana lo que nos muestra la 

organización del espacio, las áreas según el nivel de consolidación, las 

centralidades y lineamientos comerciales, los enclaves de los grandes 

equipamientos en el sector, los cerros y cursos de agua que condicionan la 

expansión urbana.  

Figura 25: Uso de suelo  

 

Fuente:(Google Maps, 2024)  
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

4.3.2. Traza y jerarquía vial 

En la parte del rango vial del sitio se establece la función de la clasificación de 

sus vías arteriales y expresas como además es considerada principal. La vía arterial 
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delimita al lado este del sector de estudio, que es nombrada la Av.C19H, esta vía 

primaria tiene un límite de 50km/h, y en la que tiene dos carriles con doble sentido de 

transporte cada uno. Por otro lado, la Av. Guano cuenta con dos carriles de circulación 

en duplo sentido, esta tiene un límite de 50km/h, el flujo de tráfico está destinado para 

los automóviles, buses, y bicicletas.  

Así mismo con la vía terciaria Av. Camilo Ponce Enríquez que también cuenta 

con unos dos carriles con doble sentido de circulación, es el primordial acceso de la 

población a la Coop. Juan Montalvo, se destaca que tiene un límite de 70km/h; el 

recorrido de la Av. Camilo Ponce conecta con la Vía Av. Guano de ésta maneara se 

jerarquiza una morfología urbana.  

Figura 26: Trazo de vías 

 
Fuente: (Snazzy Maps, 2024) 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

4.3.3. Equipamiento urbano  

La estimación dentro de la cobertura de los 500m delimitada en la cual se 

conforman con los equipamientos urbanos en la que se clasifican en educación que 

se encuentran las escuelas privadas y públicas, recreativo o deporte, en la que se 

hallan los parques recreativos, las canchas de fútbol, religioso, en cuanto al 

establecimiento de iglesias comercial. Se menciona también los servicios públicos 

como lo son las distribuidoras  

 

AV. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 
AV. GUANO 

C.19H 
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Así mismo identificando los equipamientos urbanos se clasifican en: 

Educativo 

 Escuela Humberto García Ortiz  

 Centro Educativo Fenix  

 Unidad Educativa Futuros  

 Escuela 5to Guayas  

Recreativo o deporte  

 Parque alegría  

 Nuevo parque recreativo 

 Parque Humberto García Ortiz  

 Parque alegría 2 

Religioso 

 Capilla Católica Nuestra Señora de Agua Santa  

Figura 27: Equipamiento Urbano 

 

Fuente:(Google Maps, 2024) 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

4.4. Criterios de diseño urbano  

Los criterios de diseño urbano se identifican mediante las variables de los parques 

restaurativos, en donde se van a estimar los objetivos a plantearse del proyecto, en la 
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que se presentan las problemáticas dadas en el sector de estudio. En la cual se indica 

de forma cualitativa. 

Tabla 21: Criterios de diseños urbanos 

Principios Criterios 

Ciudad verde  Implementación de plantas nativas como ixoras para 
eliminar sustancias nocivas del aire. 

 Plantación de árboles florales locales como el guayacán 
y orquídeas para la purificación del aire. 

 Plantas decorativas como la vanda que ofrece un paisaje 
más atractivo. 

 
Ciudad Azul  Implementación de piletas para activar el cerebro y 

liberar toxinas. 
 Anillos de agua para el aumento de la resistencia y 

equilibrio. 
 Palmera acuática para mejorar la coordinación del 

cuerpo. 
Ciudad 
Sensorial 

 Columpio de rulo advantage para el trastorno de espectro 
autista. 

 Columpio silla de eje variable y reposapiés para 
discapacidad física. 

 Alfombra sensorial para parálisis cerebral. 
 Panel de plantas aromáticas como gardenia, jazmín, flor 

de chocolate, rosa, Fresia, peonia y nardo para el 
aumentar el estímulo olfativo. 

Ciudad 
Jugable 

 Columpio favorece la adquisición de competencia como 
el ritmo o la conciencia espacial. 

 Rodadero favorece el desarrollo de habilidades motoras. 
 Sube y baja favorece el desarrollo motriz   

Ciudad 
Inclusiva 

 Juegos inclusivos para el desarrollo de destrezas físicas 
y mentales.  

 Rampas para mejorar la accesibilidad a personas con 
discapacidad. 

 Sistema braille para incrementar el pensamiento 
abstracto. 
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Ciudad Activa  Aparato de gimnasia el pony – poniente para mejorar la 
función cardiaca y pulmonar. 

 Aparato biosaludable-Esquí de fondo – tornado para 
desarrollar las capacidades aeróbicas. 

 Aparato biosaludable-Huracán mejorar la estabilidad y 
coordinación de las piernas. 

 Aparato biosaludable La Cintura – Alisio Triple para 
fortalecer la musculatura abdominal y lumbar. 

Ciudad Vecinal  Áreas de descanso un espacio para conversar e 
intercambiar ideas. 

 Monumento como elemento que resguarda la historia del 
nombre del sector. 

 Bebederos de aves para preservar la vida silvestre. 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.5. Programa de necesidades 

Se desarrolla la programación de zonas de parques restaurativos, como de 

ciudad verde, ciudad azul, ciudad vecinal, ciudad inclusiva, ciudad jugable, ciudad 

sensorial y ciudad activa, en la cual va a estar destinado para los niños y adultos 

mayores se busca diferenciar los espacios públicos con el fin de mejorar los índices 

de duración, recreativos y circulación. 

Tabla 22: Programa de necesidades 

ESPACIO MOBILIARIO 
Área 

circula
ción  

Zona 
Subáre

a 
Área/Es

pacio 
Actividad/F

unción 
Canti
dad 

Mobiliario 
Dimensi

ones 
M
2 

Subt
otal 

Áre
a 

tot
al  

25% 

Ciuda
d 

Vecin
al 

Recrea
ción 

pasiva 

Descans
o 

Espacios de 
descanso 

2 
Bancas de 
hormigón 

0.
5 

14.
91 

7.
46 

14.9 

25.
17 

6.29 

4 
Luminarias 

(reflectores) 
0.
4 

2.2 
0.
88 

3.52 

6 
Bote de 
basura 

0.
7 

0.8 
0.
56 

3.36 

24 
Bolardos(ilu

minarias) 
0.
11 

0.9 
0.
10 

2.38 

1 Monumento 
1.
00 

1.0
0 

1.
00 

1.00 

Ciuda
d 

Activ
a 

Recrea
ción 

activa 

Ejercicio 
Físico / 
Gimnasi

a 

Espacios de 
actividades 
fisicas para 
jovenes y 
adultos 

mayores  

1 

Aparato de 
gimnasia el 

pony - 
poniente 

0.
64 

1.3
2 

0.
84 

0.84 

4.3
6 

1.09 
1 

Aparato 
biosaludable-

Esquí de 
fondo - 
tornado 

0.
64 

1.3
7 

0.
88 

0.88 

1 
0.
52 

1.4
4 

0.
75 

0.75 
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Aparato 
biosaludable-

Huracán 

1 

Aparato 
biosaludable 
La Cintura – 
Alisio Triple 

1.
4 

1.3
5 

1.
89 

1.89 

Ciuda
d 

Jugab
le 

Juegos 
infantile

s 

Espacio de 
entretenimi

ento y 
diversión  

2 Columpio 
1.
38 

1.6
8 

2.
32 

4.64 

8.0
8 

2.02 
2 Sube y baja 

0.
36 

3.1 
1.
11 

2.22 

1 Rodadero 
0.
51 

2.4 
1.
22 

1.22 

Ciuda
d 

Azul 
Piletas 

Espacio 
acuático de 

diversion 
de niños  

2 
Palmera 
acuática 

1.
3 

1.3 
1.
69 

3.38 

3.5
3 

0.88 

2 
Anillos de 

agua 
0.
05 

1.5 
0.
08 

0.15 

Ciuda
d 

Inclus
iva 

Juegos 
Inclusivo

s 

Espacio de 
entretenimi

ento y 
diversión  

2 
Rueda 

giratoria 
1.
5 

1.5 
2.
25 

4.5 

4.8
6 

1.215 

2 
Juego 

Xilófono 
0.
2 

0.9 
0.
18 

0.36 

Ciuda
d 

Sens
orial 

Bienes
tar 

mental  

Sala 
sensoria

l 

Actividades 
y funciones 

comunes 

1 
Columpio de 

rulo 
advantage  

1.
2 

1.7
2 

2.
06 

2.06 

2.7
4 

0.68 
1 

Alfombra 
sensorial 

0.
25 

0.2
5 

0.
06 

0.06 

1 

Columpio 
silla de eje 
variable y 

reposapiés 

0.
58 

1.0
5 

0.
61 

0.61 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.6. Diseño urbano 

4.6.1. Concepto de diseño 

Figura 28: Concepto de diseño 

 

 
INSPIRACIÓN CONCEPTO 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

El concepto de diseño de este proyecto toma partida desde la conexión de 

áreas del sistema cognitivo, es decir, el cerebro. Las formas utilizadas dentro de la 

inspiración para el diseño representan un área independiente con una función en 

especial que en relación a los criterios restaurativos aplicados forman un concepto de 

diseño funcional y habitable, a continuación, se describen las áreas del cerebro 

tomada y que área del diseño representa:   

Area de Broca / Ciudad Vecinal: Formación de palabras / Lectura de la historia 

del lugar; Área Limbica de asociación/ Ciudad Activa: Comportamiento, emociones, 

motivación / Ejercitación con máquinas biosaludables; Área de Wernicke / Ciudad 

inclusiva: Comprensión del lenguaje e inteligencia / Fortalecimiento de habilidades 

abstracta por medio de Sistema Braille; Área Motora/Ciudad jugable: Planificación y 

ejecución de movimientos / Actividad en juegos infantiles; Área Auditiva/Ciudad 

sensorial: Somato-sensitiva/Sala multisensorial;  Área de Denominación de objetos / 

Ciudad verde: Coordenadas espaciales del cuerpo y su entorno/Espacios verdes;  

Área de Visión/Ciudad Azul: Procesamiento visual / Reducción de estrés y ansiedad 

por medio de observación del agua 
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4.6.2. Esquema de relaciones 

Figura 29: Esquema de relaciones 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.7. Zonificación  

Figura 30: Implantación de Zonificación 

 

 Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.8. Implantación 

Figura 31: Implantación 

 

 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.9. Planta Arquitectónica   

Figura 32: Plano arquitectónico 

 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.10. Plantas y secciones 

Figura 33: Planta y sección 1 

 

 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Figura 34: Planta y sección 2 

 

 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Perspectivas  

Figura 35: Perspectiva Frontal 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

Figura 36: Perspectiva Isométrica  

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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Figura 37: Perspectiva Nocturna 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

Figura 38: Perspectiva Nocturna 2 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.11. Renders descriptivos 

Figura 39: Ciudad Verde 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

Figura 40: Ciudad Azul 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

  

Plantas decorativas 

Plantas nativas 

Árboles florales 

Palmera acuática 

Pileta 

Anillos de Agua 
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Figura 41: Ciudad Sensorial 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

 
Figura 42: Ciudad Jugable 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

  

Panel de 

plantas 
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Figura 43: Ciudad Inclusiva 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

 
Figura 44: Ciudad Activa 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 

  

Juegos inclusivos 
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La Cintura 
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biosaludable 
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poniente 
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Sistema braille 
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Figura 45: Ciudad Vecinal 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.12. Esquemas eléctricos  

Figura 46: Implantación del esquema eléctrico 

 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.13. Esquemas sanitarios  

Figura 47: Implantación de esquema sanitario 

 
Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.14. Esquema estructural 

Figura 48: Esquema estructural 

 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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4.15. Presupuesto referencial 

El presupuesto referencial analizado de la propuesta por lo que se estima un 

valor aproximado de $46.364,71 para la ejecución del proyecto. 

Tabla 23: Presupuesto referencial 

PARQUE DE BOLSILLO 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

NO. RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 TRABAJOS GENERALES    1,822.96 

1 LETRERO INFORMATIVO DE LA 
OBRA DE 2.00 X 3.00 

UNIDAD 1.00 345.00 346.00 

2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 
TERRENO  

M2 20.00 1.26 25.20 

3 RETIRO DE JUEGOS INFANTILES 
EXISTENTES 

UNIDAD 3.00 64.00 192.00 

4 REMOCIÓN DE CONTRAPISO  M2 3.00 15.60 46.80 

5 REMOCIÓN DE JARDINERAS Y 
BANCOS  

UNIDAD 7.00 45.00 315.00 

6 REPLANTEO Y NIVELACION M2 380.49 2.36 897.96 

  CERRAMIENTOS DE BOLARDO       6,591.53 

7 EXCAVACION MANUAL INST. DE 
BOLARDOS  

M3 10.58 10.78 114.05 

8 HORMIGON SIMPLE PARA INST. 
DE BOLARDOS  

M3 10.27 127.31 1,307.47 

9 SUMINIESTRO E INSTALACIÓN DE 
BOLARDOS METÁLICOS D= 110 
MM COLOR VERDE  

UNIDAD 47.00 110.00 5,170.00 

MÁQUINAS GERIATRICAS       4,319.02 

10 
EXCAVACION MANUAL Y 
DESALOJO  

M3 0.72 9.17 6.60 

11 
HORMIGON ARMADO PARA INST. 
DE MAQUINAS   

M3 0.72 135.28 97.40 

12 
JUEGOS GERIATRICOS: TIPO 
CINTURA (TWISTER) 

U 1.00 977.50 977.50 

13 
JUEGOS GERIATRICOS: TIPO 
PATINES (CAMINADORA) 

U 1.00 977.50 977.50 

14 
JUEGOS GERIATRICOS: ESQUÍ DE 
FONDO-TORNADO 

U 1.00 1,130.01 1,130.01 

15 
JUEGOS GERIATRICOS: EL PONY 
POTENTE 

U 1.00 1,130.01 1,130.01 

TRABAJOS EXTERIORES       16,814.62 
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16 ADOQUINADO ORNAMENTAL M2 380.00 24.40 9,272.00 

17 CESPED SINTÉTICO M2 200.00 36.09 7,218.00 

18 JARDINERAS  U 2.00 35.00 70.00 

19 BANCOS DE HORMIGÓN  U 2.00 127.31 254.62 

  ÁREAS VERDES      135.64 

18 ARBOLES UNIDAD 4.00 90.00 94.00 

19 JARDINERÍA M2 36.64 5.00 41.64 

  SALA SENSORIAL     9,089.17 

20 EXCAVACION MANUAL M3 3.90 10.78 42.04 

21 REPLANTILLO DE HORMIGON 
SIMPLE 

M3 0.34 136.18 46.30 

22 RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO 

M3 1.64 17.14 28.11 

23 HORMIGON ARMADO PARA 
CIMENTACIÓN INC ENCOFRADO 

M3 2.26 185.20 418.55 

24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA PARA CUBIERTA 
INC. PINTURA  

KG 17.91 3.05 54.63 

24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA CON POLICARBONATO 
TRANSPARENTE 

M2 15.75 3.05 48.04 

24 TUBO CUADRADO DE 100X4MM KG 35.19 50.00 1,759.50 

24 TUBO CUADRADO DE 100X3MM KG 80.64 50.00 4,032.00 

25 REJAS METALICAS UNIDAD 76.00 35.00 2,660.00 

  SISTEMA DE ILUMINACION       7,591.78 

28 RED PARA ILUMINACION M2 100.00 4.63 463.00 

29 POSTE CONICO METALICO 
LONG= 9 mt 

UNIDAD 8.00 701.60 5,612.80 

30 SUM. E INT. DE REFLECTORE LED 
200W, 220 V, IP65 

UNIDAD 4.00 371.11 1,484.44 

31 CAJA TERMICA BIFASICA UNIDAD 1.00 31.54 31.54 

  JUEGOS INFANTILES       49,564.71 

32 RESBALADERA UNIDAD 1.00 800.00 800.00 

33 SUBE Y BAJA UNIDAD 2.00 600.00 1,200.00 

34 COLUMPIO UNIDAD 2.00 600.00 1,200.00 

  TOTAL     
  46,364.71 

Elaborado por: Carrera & Villavicencio, 2023 
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CONCLUSIONES 

 Para concluir con la investigación se debe realizar el análisis de los 

requerimientos y condiciones de los parques de bolsillo. Siendo el resultado de 

uno de los procesos más importantes dentro del proyecto puesto que se 

delimitó el alcance del mismo dando paso a un diagnóstico más completo del 

sitio. Con la identificación de la cantidad de parques dentro de la zona de 

estudio se pudo evidenciar la falta de criterios de integración con respecto a la 

importancia de la salud mental. Por ende, se propuso un diseño completamente 

justificado dentro de un espacio muy pequeño en el que cada área representó 

una parte relevante dentro del sistema cognitivo en el cerebro humano 

implementando el método Snoezelen.  

 En espacios reducidos surge la pregunta de que, si se podrá abarcar todo lo 

que se propone, sin embargo, plantear una funcionalidad inicial en un espacio 

reducido representó un reto interesante frente a los parques de gran tamaño. 

Siendo aceptado por la población de estudio ya que cumple con los criterios de 

sociabilidad y calidad de vida.  

 La salud mental y bienestar son prioridad cuando se elaboran propuestas sobre 

parques de bolsillo; ideas que no se plantean en parques con estas 

dimensiones o no en su totalidad. Un espacio en que se desarrolla conceptos 

de siete maneras distintas, en la percepción del cuidado desde edad temprana 

al sitio. Un proyecto que cuenta con espacios pequeños, pero a la par de que 

se puede elaborar propuestas con respecto al mismo sin menospreciar la 

dimensión del parque.  
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RECOMENDACIONES 

 Para garantizar que los parques de bolsillo sean diseñados e implementados 

de manera efectiva para promover la salud mental, se recomienda la inserción 

de criterios claros de integración de la salud mental en el proceso de diseño. 

Se podría incluir la implementación del método Snoezelen en el diseño de las 

diferentes áreas de los parques. En la que se pueden garantizar que los 

parques de bolsillo sean espacios eficientes para promover la salud mental, y 

que sean sostenibles a largo plazo. 

 Priorizar los elementos de funcionalidad multisensoriales para diseñar espacios 

atractivos y restauradores en áreas pequeñas, los aspectos de salud mental y 

bienestar va inmensamente en el movimiento físico, en la naturaleza, conexión 

social, la creatividad y la estimulación sensorial en lo cual promueva la salud 

mental y bienestar en todas las edades. 

 Considerar que los parques de bolsillo pueden ser de espacios seguros y 

cómodos que promuevan la salud mental y el bienestar de las personas, al 

tiempo que fomentan la interacción social, la conexión con la naturaleza y la 

apreciación por el medio ambiente. 
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ANEXOS 
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Anexo 2: Implantación 
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Anexo 3: Zonificación 
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Anexo 4: Plantas y secciones 
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Anexo 5: Eléctricos 
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Anexo 6: Sanitario 
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Anexo 7: Estructurales 
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Anexo 8: Detalles de juegos infantiles e inclusivos 
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Anexo 9: Detalles de máquinas biosaludables 
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