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Estoa es una publicación comprometida con la ciencia abierta y la verdad cien-
tífica, editada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Cuenca, con periodicidad semestral (enero y julio), y arbitrada mediante 
revisión por pares (doble ciego) para garantizar la calidad y originalidad de 
sus artículos y un proceso de revisión objetivo, imparcial y transparente, lo 
que permite su inclusión en bases de datos, repositorios e indexadoras inter-
nacionales de referencia.

La revista nació en 2012 y su objetivo principal es difundir el conocimiento 
nuevo en las áreas del proyecto arquitectónico, la teoría e historia de la 
arquitectura y la ciudad, la construcción arquitectónica, los materiales y la 
eficiencia energética, el urbanismo y la planificación territorial, la con-
servación del patrimonio edificado, la enseñanza en las escuelas de arquitec-
tura, así como la expresión gráfica y digital. Es decir, todos los campos 
desde el ámbito arquitectónico hasta el urbanístico, guiados por la emancipa-
ción de las ciencias del uso del espacio, la justicia espacial y una divulga-
ción efectiva que promueva la citación de impacto global, tanto como la circu-
lación y el intercambio de investigaciones e investigadores.

Estoa acepta artículos que son producto de investigaciones originales e 
inéditas, en los idiomas español e inglés. Se edita en versión electrónica 
(e-ISSN: 1390-9274) y cada artículo cuenta con DOI (Digital Object Identi-
fier). Todos los trabajos están sujetos al método IMRyD (Introducción – Méto-
dos – Resultados y Discusión) y tienen una extensión entre 5000 y 7000 pala-
bras. Se publican artículos de investigación original, artículos científicos 
de revisión crítica, estudios de caso y metodológicos.

La revista cuenta con Licencia Creative Commons Attribution-NonCommer-
cial-ShareAlike 4.0 International, y Declaración de Ética y Mala Praxis 
(PEMS). Cada semestre se publica la edición completa y sus artículos disponi-
bles en formatos PDF y XML. Estoa cumple con los estándares de máxima correc-
ción, transparencia y buenas prácticas editoriales.

Así, su publicación periódica conlleva abrir una ventana nacional hacia el 
mundo por donde se expresan y suscitan los avances locales y globales en la 
producción del espacio. Estoa trascendió hace varios años su enfoque locali-
zado, demostrándolo eficazmente en sus últimas ediciones, con un 92% de auto-
res con filiación académica de fuera del Ecuador, distribuidos geográficamen-
te por toda Iberoamérica y más allá. Así también, la revista demuestra un pro-
ceso decidido de internacionalización, con pertinencia y visibilización, 
corroborado con nuevos autores de escuelas de arquitectura de otros continen-
tes y un incremento sostenido de su citación general y de impacto.

Derecho a la ciudad para Niñas y Niños

Cuenca 2022

Lorena Vivanco

Mónica González

Ana Cecilia Salazar

Eduarda Abad

Ana Abad

Como señala Harvey “el tipo de ciudad que queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, del 
tipo de relaciones sociales que pretendemos, de las relaciones con la naturaleza que apreciamos, del estilo de vida que 
deseamos y de los valores estéticos que respetamos; el derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de 
acceso individual a los beneficios urbanos; sino que implica un derecho a cambiar y reinventar la ciudad” (Harvey, 2012).
Vivir la ciudad, es una experiencia de aprendizaje intensa, continua y dinámica, es un ejercicio autorreferencial que nos 
conduce a pensar en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra cultura, en fin, todas las dimen-
siones que implica habitar un lugar. 

La ciudad educa y este aprendizaje en las niñas y los niños marcará la calidad de ciudadanos y ciudadanas que llegarán 
a ser.   El libro el “Derecho a la ciudad para niños y niñas”, es un aporte para la formación de estudiantes de entre 10 a 
12 años, a partir de una pedagogía interactiva que prioriza a los niños y niñas como protagonistas de la vida urbana, 
reconociéndolos como potenciales generadores de cambio, ya que perciben con mayor sensibilidad y creatividad la 
importancia amar y cuidar su ciudad.

El texto, desarrolla conceptos básicos e información relevante de la vida en la ciudad, así como ejercicios prácticos que 
promueven su sentido de pertenencia y responsabilidad social, con la intención de promover una ética cívica y el 
compromiso con su hábitat natural, construido y humano. La experiencia de aprendizaje se comparte con dos persona-
jes llamados Manzanilla y Capulí, quienes transitaran a través de historias, juegos y actividades que guían en el entendi-
miento de la ciudad, la importancia de planificarla y construirla de manera responsable, involucrando el ejercicio activo 
del derecho a la ciudad para garantizar un ambiente urbano propicio para su desarrollo físico, mental, psicológico y 
social.

Cada capítulo constituye una aventura de aprendizaje, que permitirá descubrir el entorno de la vida de los niños y niñas, 
estudiar el hábitat, la calidad de las viviendas, las áreas verdes, el patrimonio edificado y cultural, los riegos, el derecho 
a los recursos naturales, los ríos, las montañas, priorizando el sentido de lo público y la solidaridad.

No menos importante, pero con una reflexión oportuna al nuevo desafío para las ciudades del siglo XXI, se abordan los 
beneficios del derecho al sol para mejorar las condiciones de habitabilidad y el derecho al agua, consagrado en la Consti-
tución de nuestro país. 

Sin duda, el texto promueve un ejercicio de formación ciudadana vista como un proceso integral que tiene que ver con la 
convivencia de las personas entre sí, con la forma en que se comprometen en esas relaciones, los valores que eligen, 
los juicios que ponen en juego, todo en un marco de derechos y obligaciones que los niños y las niñas deben de tener 
presente al finalizar el proceso de aprendizaje y convertirse en ¡Guardianes del Derecho a la Ciudad!

………………………………………………….

¿Para quién es esta guía?
Es para que los niños y niñas de nuestra ciudad conozcan los espacios 
públicos, disfruten los beneficios de una convivencia respetuosa y ami-
gable, y desarrollen hábitos de cuidado de los bienes públicos. Esto ayu-
dará a que vivan en una ciudad sana y segura donde puedan crecer y 
disfrutar tanto en sus casas como en las calles, plazas y parques.

PROYECTO LÁMINA

CÓDIGO 1

PREMIO DE ESTUDIANTES MEDALLA DE ORO
CATEGORÍA TRABAJO DE FIN DE CARRERA (FC)
INTERVENCIÓN (FC-INT)

Revitalización de no-lugares en el Centro Histórico 
de la ciudad de Cuenca: La vivienda productiva como 
estrategia de actuación

Los Centros Históricos han sufrido incontables cambios a causa de factores como el aumento de viviendas en  las 
zonas de desarrollo y el cambio del uso original de las edificaciones, los cuales han ocasionado la pérdida de la vitalidad 
de las calles, las viviendas, y el espacio. Un efecto de estas acciones, son espacios residuales carentes de identidad 
denominados no-lugares, los cuales mediante la intervención arquitectónica, pueden transformarse en espacios que 
proporcionen ventajas al contexto en el que se localizan. Por esto, el modelo de vivienda productiva surge como la 
estrategia clave para promover una habitabilidad que combine, el cobijo que da un hogar, con el beneficio económico 
que origina la productividad. El objetivo de este estudio es proyectar soluciones a partir del diseño de una propuesta 
arquitectónica, que cambie las condiciones de un nolugar a un lugar, para que la gente por medio de su apropiación, se 
desarrolle en espacios de crecimiento económico e integración social.

El área de estudio fue delimitada por factores como las vías con mayor tráfico del CH, la identificación de elementos 
urbanos significativos, las zonas más cercanas al Parque Central por su influencia comercial, y espacios donde la 
habitabilidad ha sido dejada a un lado. El no-lugar seleccionado para la intervención se localiza en la calle de alto tráfico 
Presidente Córdova y se trata de un terreno adaptado para funcionar como un parqueadero de autos que conserva 
una construcción vernácula, en el cual su tamaño, morfología y mínimo valor estético e histórico fue determinante 
para su selección. El proyecto arquitectónico busca incorporar variedad de usos dentro de un mismo sitio a través de 
espacios públicos, semipúblicos y privados, ubicados estratégicamente con la finalidad de ser espacios flexibles de uso 
compartido entre los residentes y visitantes, sin alterar la privacidad. Es por esto que al aplicar el modelo de vivienda 
productiva, se tiene como objetivo mitigar la subutilización de los no-lugares dentro del Centro Histórico de Cuenca.

El proyecto se desarrolla en seis bloques intercalados con espacios y recorridos intermedios para el encuentro social y la 
materialidad utilizada fue clave ya que, al emplear el ladrillo, se remarcan las preexistencias del sitio como grandes arcos 
y muros colindantes. El área de intervención total es de 791,10 m2, de los cuales 348,68 m2 están destinados al uso 
público y espacios comunales que pueden ser compartidos por los usuarios los cuales, en su mayoría, se encuentran en 
planta baja sin dejar de lado las plantas superiores. Todas las unidades habitacionales brindan alternativas accesibles a 
emprendedores o pequeñas empresas que buscan espacios de calidad que les permitan generar ingresos. Es así como 
la propuesta surge como estrategia de revitalización urbana, que integra la habitabilidad con el comercio para convertir 
este no-lugar en un espacio con identidad colectiva, que fortalezca los “microurbanismos” generados en el entorno 
compartido y proponga estrategias de actuación aplicables a cualquier otro no-lugar dentro de un contexto patrimonial.

Plazas e Hitos del Centro Histórico de Cuenca

Estado actual del sitio de intervención

Área de estudio y sitio de intervención
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CÓDIGO 1

PREMIO DE ESTUDIANTES MEDALLA DE ORO
CATEGORÍA TRABAJO ÚLTIMO AÑO (UA)
ARQUITECTÓNICO (UA-ARQ)

MERCADO, CIUDAD E IDENTIDAD

El proyecto se encuentra ubicado en una zona de expansión de Sucúa, provincia de Morona Santiago, Ecuador. Como 

característica fundamental del mercado se busca que tenga una integración con la ciudad, es por ello que se plantea 

un corredor verde que se extiende a lo largo del cantón conectándose a través de vegetación, camineras y ciclovías. De 

la misma manera, se logra esta relación con un corredor comercial que integra las diferentes comunidades aledañas 

y conecta el mercado existente con el nuevo para que se pueda realizar la distribución de los productos y mantener 

una ruta de venta e intercambio en las diferentes zonas, potenciando de esta manera el desarrollo económico social.

Por otra parte, el diseño parte de un análisis de la zona, identificándose como aspecto fundamental la importancia de la 

cabaña y la simbología shuar, es por ello que se usan sus esquemas de manera abstracta para las fachadas, cubierta 

y columna, además, se rescata el uso de materiales de la zona que fueron usados en el proyecto, haciendo de este un 

mercado sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

UN ESPACIO PENSADO PARA EL USUARIO

El ente fundamental para el desarrollo del proyecto se basa en el usuario, es por ello que se plantean 5 bloques que se 

conectan a través de una rampa, permitiendo el acceso a cada uno de los edificios y sus diferentes plantas. Además, se 

crean zonas de disfrute y convivencia garantizando así la permanencia de los visitantes en el lugar. Adicionalmente, 

al ser un espacio sumamente poroso, invita a los usuarios a recorrerlo por completo, en este trayecto podemos en-

contrar huertos, cultivos de plantas medicinales, un camino sensorial, un parque infantil y una cancha polideportiva que 

garantizan el bienestar social.

LA VERSATILIDAD Y DIFERENTES USOS DEL MERCADO

Un aspecto fundamental del mercado es la plaza central siendo esta un punto de encuentro, el espacio tiene la carac-

terística de ser versátil, ya que puede ser una sala de exposiciones, un escenario, una feria artesanal, etc. Esta plaza se 

concibe por medio de 4 columnas ramificadas sobre las que se asienta una gran cubierta paramétrica que cumple la 

función de integrar el proyecto. Por otra parte, en las terrazas de los bloques se desarrollan restaurantes y bares, dando 

paso a la vida nocturna de la ciudad y a su vez brindando a los usuarios una nueva concepción de mercado.
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Reconexion, Recuperación y Diversificacion
de Equipamientos del Yanuncay

Recuperacion del espacio urbano por medio de la diversificacion del uso del suelo, la recuperación y reutilizacion de 
infraestructura publica abandonada y la interconexion de puntos de interes dentro del predio, del barrio y la ciudad. Inclu-
sion de los vecinos y aumento de la densidad del suelo con un enfoque educativo, economico, cultural de manera 
resiliente y atemporal. 

Red de camineras, ciclovias y espacio pùblico

Potenciar la conectividad por medio de vias y camineras al rededor de todo el sitio permitiendo 
ir de un punto de interes a otro. Fomentar la seguridad del barrio al volverlo mas concurrido. 
Apertura de las viviendas hacia las vias dando la posibilidad de implementar pequeños comer-
cios. Fomentar el uso del area verde y los espacios de recreacion al aire libre tanto de usuarios 
de fuera como de los vecinos al proponer canchas de uso multiple y graderios adaptados a la 
topografía mirando a las canchas. Concientizar acerca del entorno al implementar un parque 
botanico que se desarrolla a lo largo de toda la red de camineras. 

Edificaciones demolidas

Estado inicial

Propuesta

Nuevas ediicaciones

Edificaciones modificadas

Edificaciones modificadas Sustracciones

A

Biblioteca Anfiteatro Parqueadero Viviendas Comercios Restaurantes Museo Pabellón ParquesCancha 
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exposiciones
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Camineras

Mirador Juegos infantiles

Escalinatas

Escalinatas mirador

Cancha Multiusos

Anfibios
Zona Descanso

Administracion y Servicios

Conservar el uso administrativo y de servicios para la ciudadanìa como el SEMPLADES, la 
DINAPEN, UPC, Registro Civil, entre otros. Diversificar el uso del suelo al implementar comercios 
y centros culturales como talleres y salas de exposiciones en los antiguos galpones actualmen-
te abandonados. Creación de substracciones en el edificio antiguo de la SEMPLADES para 
albergar sitios de estancia y de comercio. Es uno de los sitios de interes al que comunican las 
camineras.

B
Vivienda, Educacion y Cultura

Diversificacion del uso del suelo por medio de un edifiio multifamiliar que en su parte baja 
alberga gimnasio, salas de reuniones, zonas de juego, minimercado, tiendas de ropa, entre 
otras, que sirven tanto a los habitantes del edificio asi como a los vecinos. Adaptacion de la 
antigua plaza de toros abandonada, en la parte alta se propone un anfiteatro, como gran plaza al 
aire libre, la zona reundida se reutiliza como biblioteca, zonas de estudio y de recreacion que 
se desarrollan a lo largo de una gran rampa con plataformas, se conserva la estructura de la 
plaza de toros, evidenciando las columnas vistas en el anfiteatro. Adaptacion de un Museo que 
conserva los muros semi destruidos de los antiguos establos generando un recorrido al proponer 
una envolvente de acero y vidrio que conforma una plaza central con uso multiple. Implementa-
cion de un pabellon de uso comun, invernaderos y salas de exposiciones.

C
PLANO GENERAL CON PROPUESTAS DE NUEVOS USOS DEL ESPACIO
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Anteproyecto de diseño urbano arquitectónico 
y puesta en valor del antiguo hospital Moreno 
Vázquez, Acueducto y puente Guaymincay en el 
sector Chacapamba Gualaceo

La presente tesis genera un anteproyecto urbano arquitectónico en base a criterios históricos, culturales e integración con 
la naturaleza. Valores que se encuentran específicamente en el sector de intervención. 

LUGAR 
Ecuador cuenta con variedad de riquezas patrimoniales que deben ser puestas en valor. Existen varias ciudades del 
país con elementos únicos que deben ser potenciados, una de estas es la ciudad de Gualaceo, sobre todo el sector 
Chacapamba por contener alto valor patrimonial intangible por sus fiestas trascendentales que se implantan en el lugar y 
tangible por contener 3 elementos patrimoniales característicos los cuales son: 

01 El Antiguo Hospital Moreno Vázquez, construido en el último tercio del siglo XIX por la necesidad de la comunidad.  
Con una transición histórica, ya que fue construida como villa y después fue donada para ser utilizada como bien público; 
por eso este hito ha significado para varias generaciones símbolo de prosperidad y crecimiento de la urbe. Además,  sus 
espacios y elementos arquitectónicos son iconos de una historia con costumbres y formas de vivir. 

02 Acueducto Chacapamba, este elemento urbano de Gualaceo es una obra de ingeniería monumental, construido de 
piedra y cal en forma de arcos, al puro estilo romano. Se trata de un canal de 1 metro de ancho que se utilizaba para 
conducir el agua con el fin de realizar el regadío de los grandes cultivos de la zona. Es una construcción de finales del 
siglo XIX y hoy representa uno de los tesoros patrimoniales de Gualaceo. Potenciar este ícono histórico significa valorizar 
la cooperación y la estrategia que han sido factores que la población de Gualaceo ha destacado desde épocas anteriores.  

03 Puente Guaymincay, ubicado sobre el río Santa Bárbara junto al acueducto, este elemento trasciende como conector 
hacia los alrededores de la urbe. También destaca por su innovación  en el diseño estructural, acomodándose a los 
materiales existentes en la zona. Su conservación tiene que estar ligada a su significado simbólico de solución urbana, 
resalte de su materialidad y sistema constructivo que ha representado la prosperidad e innovación de Gualaceo. 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
Para obtener fundamentos para las estrategias de diseño se realiza lo siguiente: 

Se conocen los valores del sector por medio de la “Guía Metodológica para la documentación de contextos especiales 
previo a su intervención” (Guerra, 2021). 
Se conoce estrategias de proyectos referenciales por medio de la metodología del libro “Arquitectura contemporánea en 
contextos patrimoniales” (Vázquez, 2016). 

De esta manera se definen estrategias principales que determinan la implantación de la propuesta: 

-Generar un piso continúo extendido por medio de rampas, absorbiendo las pendientes existentes y solucionando los 
problemas de accesibilidad a los edificios históricos, poniendo de relieve el carácter monumental.

-Incorporar ejes de circulación para que el usuario interactúe con los elementos patrimoniales; integrar la conexión 
peatonal que representa el eje del río Santa Bárbara.

-Generar espacios de recreación, diversificados e inclusivos para el cambio del estilo de vida del usuario, incorporando 
espacios de interpretación cultural y zonas de estancia (Galería cultural, talleres artesanales, comercio artesanal).

-Preservar el simbolismo de los elementos patrimoniales por medio de la percepción de los usos ancestrales, 
respectivamente de cada una de los elementos patrimoniales  (puente Guaymincay conector entre la urbe y el sector, el 
acueducto simulación del transporte de agua, en el antiguo hospital Moreno Vázquez generar un centro de galeria cultural 
de la medicina).

ELEMENTOS PATRIMONIALES
01 Antoguo Hospital Moreno Vázquez 
(museo de la medicina)
02 Acueducto
03 Puente Guaymincay

EQUIPAMIENTOS
04 Interpretación Cultural
05 Auditorio municipal
06 Artes plásticas infantiles 
07 Biblioteca municipal 
08 Torre Botánica 

PLAZAS Y CORREDOR
09 Plaza mirador 
10 Plaza agua
11 Plaza artesanal 1
12 Plaza artesanal 2
13 Plaza acueduto 
14 Corredor de biodiversidad

OTROS
15 Graderios
16 Cancha multifunción
17 Juegos dinámicos
18 Estacionamiento norte
19 Estacionamiento sur
20 Jardín del maíz
21 Mirador acueducto
22 Mirador loma alta
23 Zona para acampar 
24 Playa de piedra norte 
25 Playa de piedra sur
26 Plazoleta de Belén
27 Mirador agua
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          Diseño a nivel de anteproyecto de infraestructura 
para la implementación de servicios turísticos en la Laguna 
de Busa del cantón San Fernando, Azuay.

La Laguna de Busa del cantón San Fernando es un área natural protegida, que durante los últimos años su atractivo 
turístico se ha reconocido en la región, en consecuencia Busa refleja intervenciones dadas de acuerdo a las nuevas 
necesidades que ha presentado el sitio.
Es por ello que el proyecto de infraestructura turística y su sistema funcional se desarrollan siguiendo un master plan que 
potencializa el  ámbito económico del cantón San Fernando a través de su principal atractivo turístico la Laguna de Busa.
La situación actual, los condicionantes (naturales, urbanas) y el valor turístico, son el punto de partida para la planificación 
integral de la laguna de Busa, considerando: 

1._ Ubicación, clima y entorno, son las características predominantes para la intervención, valorando las visuales y 
relación entre la laguna y el cerro para que el proyecto forme parte de este diálogo entre lo natural y lo construido sin 
alterar el contexto. El proyecto se complementa con la utilización de materiales en armonía con la naturaleza. 
2._ Topografía, determinó las zonas que conforman el plan general de intervención, desde los lugares más apropiados 
para el emplazamiento de infraestructuras, zonas para el desarrollo de los circuitos de circulación y las estrategias de 
ubicación para los servicios complementarios, como el sistema de tratamiento de deshechos.
3- Equipamiento existente, la trama urbana del sector y los senderos peatonales, determinaron las zonas ya establecidas, 
servicios, actividades, accesibilidades que se analizaron y valoraron durante la etapa de diseño general, para conseguir 
el proyecto final sustituyendo, incorporando y mejorando diferentes equipamientos y accesibilidades.
4._ Área y límites, el área comprendida para la Laguna de Busa es relativamente pequeña debido a que los límites de 
propiedad tienen un margen estrecho para el desarrollo efectivo del ecosistema (flora y fauna) circundante de la laguna. 
La mayor extensión de área y concentración de vegetación se encuentra al pie del cerro San Pablo.

El proyecto desarrollado contempla una visión de conjunto para el servicio de la laguna de Busa y su contexto, donde 
se desarrollan las actividades de turismo, que para garantizar el funcionamiento general del proyecto se integran los 
recursos naturales (laguna, cerro, flora y fauna) y servicios complementarios para el visitante. 
En cuanto al emplazamiento general tiene como estrategia principal brindar servicio a los dos sectores (S1 Norte y S2 
Sur) con equipamientos y servicios inmediatos para los usuarios. Para esto se han planteado soluciones que contemplen 
accesibilidad (vehicular, peatonal, universal, de emergencia y servicios complementarios).

Tras considerar las necesidades de equipamientos faltantes en la Laguna de acuerdo con el plan de manejo y 
reglamentos vigentes, se plantean nuevas infraestructuras que garanticen un mejor funcionamiento del conjunto. Las 
nuevas infraestructuras respetan la topográfica y el contexto con elementos prefabricados, criterios de sustentabilidad 
(reversibilidad y mínimo impacto) para mantener, recuperar y conservar las condiciones medioambientales.
El programa arquitectónico propone equipamientos y áreas faltantes como: 
Zona de Merienda: Restaurante, soporte de información; Zona de Bienvenida: Portal de acceso, centro de visitantes, caseta 
de control; Zona de Acampar: Módulos habitacionales, caseta de control, espacios para casas rodantes; Vegetación: 
Barrera de vegetación, introducción de vegetación nativa; Zona de senderos: Soporte de información, señalización 
de senderos; Servicios complementarios: Circuito de emergencia, circuito de servicio, tratamiento de desechos. Otro 
aspecto considerado para la propuesta y con la finalidad de potenciar los recursos naturales de la Laguna de Busa se 
formula un plan que está dirigido a la recuperación de los plantíos y especies del entorno implantando vegetación nativa.

El proyecto vincula los análisis previos y responde a los condicionantes del medio considerando como criterios principales 
del proyecto:
1._ Reversibilidad, en la implementación dentro de medios naturales ya que provoca un mínimo impacto, manteniendo 
suelo permeable y vegetación a su alrededor. 
2._ Visuales, componente que potencializa el valor del contexto natural y genera la conexión del espacio interno con el 
espacio exterior.
3._ Sostenibilidad, la característica de prefabricación permite la ejecución de una construcción más limpia, programada 
y rápida, su sistema de construcción en seco no utiliza agua y reduce el impacto al suelo, al igual que el tratamiento de 
aguas negras realizado mediante biodigestores.  
4._ Modulación, parte fundamental para la construcción del proyecto y la optimización de recursos ya que esto ayuda a 
resolver los criterios funcionales y espaciales de las infraestructuras planteadas.

Como conclusión se puede recalcar que para el diseño de anteproyecto de infraestructura turística en un medio natural 
“la arquitectura” debe responder, al contexto donde se emplaza, con mínimo impacto, funcionando de complemento 
y potenciando la experiencia del visitante, es decir la infraestructura no debe alterar al medio, debe ser un elemento 
complementario que pueda adaptarse o retirarse sin provocar gran impacto al entorno que lo rodea.

Azuay

San Fernando

Laguna de Busa

Ecuador Azuay San Fernando
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El Mercado Minorista de Sucúa, se implanta en una ciudad con alto valor natural y paisajístico, por 

ende, con altas oportunidades para el turismo y el comercio derivado de tales cualidades. Estas carac-

terísticas condicionan al proyecto a repensar la forma en que concebimos un mercado, ya que 

además de cumplir su funcionalidad económica, debe articularse con su contexto y potenciar el turis-

mo, para que de esta forma sirva como un hito que represente las principales cualidades de Sucúa, 

sin olvidar las necesidades arquitectónicas que se han hecho evidentes en la pandemia: como espa-

cios para el comercio itinerante para mitigar los impactos económicos y la importancia de incentivar 

situaciones para las interacciones sociales.

En el desarrollo de la propuesta a escala urbana se articulan los centros poblados, así como las zonas 

de expansión urbana en un corredor urbano-comercial que sigue la ruta de los principales ejes viales 

de la ciudad. Con este corredor se pretende re-potenciar comercialmente diferentes puntos de 

interés, esto se logra con estrategias de diseño que priorizan la interacción social a través del aumen-

to de la caminabilidad y la disminución del automóvil.
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co en el barrio Carmen de Guzho Alto de la ciudad de 
Cuenca. 
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MEMORIA CONCEPTUAL

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal mejorar las condiciones urbano espaciales del barrio 
Carmen de Guzho Alto en la ciudad de Cuenca. Para poder cumplirlo se ha propuesto realizar diferentes talleres 
participativos con los habitantes del barrio, en los que se utilice como base metodológica el Urbanismo táctico, cuyo 
principal fundamento es el de incluir a las comunidades como eje central, priorizando su perspectiva y criterio en el 
desarrollo del anteproyecto. Los talleres se basan en cuatro etapas fundamentales, las cuales consisten en: 

METODOLOGÍA
• Explorar que consiste en realizar un diagnóstico participativo, es decir saber cuál es la perspectiva comunitaria. 
• Soñar la cual consiste en una crítica constructiva al sistema urbano conjuntamente con la comunidad. 
• Participar que se basa en el diseño participativo y la recolección de propuestas de los habitantes. 
• Reflexionar en donde el objetivo es compartir las interpretaciones, análisis, experiencias y recomendaciones 
generadas a lo largo de todo el proceso metodológico.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PLANTA ÚNICA / PARQUE LINEAL CARMEN DE GUZHO

PLANTA SISTEMA URBANO PROPUESTO / BARRIO CARMEN DEL GUZHO ALTO ESTADO ACTUAL DEL SITIO / RIBERAS DEL RÍO TARQUI FOTOGRAFÍAS DEL SECTOR
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Información base
•Cartografía base
• Identificar actores
• Normativa existente

Mapeo Colectivo 
(TALLER 1)
• Validación del límite 
• Lugares y situaciones
• Inseguridad y medio 
ambiente 
• Identificar fortalezas y 
debilidades 

Diagnóstico Inicial
 • Zonas importantes y/o 
potenciales,
• Definición de un 
sistema urbano
 

Selección Colectiva 
(TALLER 2)
• Validar el sistema urbano
• Identificación de necesi-
dades
• Selección de espacios 
con mayor potencial 

Estudio del espacio 
seleccionado
•  Levantamiento 
• Análisis de estado actual 
• Plano del espacio 
seleccionado

 
 

Recolección de ideas 
(Taller 3)
• Identificación de elemen-
tos arquitectónicos para el 
espacio 
• Definir las mejores 
condiciones de ocupación 
y habilitación del sitio
• Examinar las soluciones y 
evaluar la más acertada
• Proyectos Boceto 

Definición de criterios 
de actuación
• Estrategias urbano – 
arquitectónicas
• Estrategias proyectuales 
• Diseño del anteproyecto 

Resultados y 
recomendaciones
• Experiencias generadas
• Guías para la ejecución 
del proyecto
• Miras para las futuras 
intervenciones en barrios 
vulnerables ubicados en 
las periferias de la ciudad 
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PROYECT O LÁMIN A

CÓDIG O 1

PREMIO DE ESTUDIANTES MEDALLA DE ORO
CATEGORÍA TRABAJO DE FIN DE CARRERA (FC)
ARQUITECTÓNICO (FC-ARQ)

La Unidad Educativa Cazadores de los Ríos, con una amplia trayectoria en la  
ciudad de Cuenca, adscrita y dependiente del Ministerio de Educación se 
encuentra en un proceso de crecimiento en relación a la oferta y demanda estu-
diantil, dado que en el 2010-2011 la escuela contaba con 297 alumnos, pero 
actualmente con 725 estudiantes ya los recursos no son su!cientes. Dado tam-
bién que su infraestructura es obsoleta, por lo que necesita ampliarse y espe-
cializarse, por ello se consolida una actuación sobre lo existente por la dis-
ponibilidad económica, mediante un proceso centrado en mantener funcionando 
la institución.
 
Objetivos:
• Estimular la interacción grupal.
• Permitir realizar trabajo colaborativo.
• Permitir la expresión de ideas.
• Crear espacios didáctico-pedagógicos, zonas especializadas, áreas de cono-
cimiento.
• Generar un ambiente alegre, acogedor y agradable.
El esquema “aula modular” facilita la construcción con elementos prefabrica-
dos y tradicionales, optimizando los procesos constructivos en tiempo, recur-
so humano, menor desperdicio de materiales y disminución de costos de cons-
trucción.

La idea principal que guía la propuesta es la de generar nuevos espacios edu-
cativos "exibles adaptables y modulares que puedan promover un cambio en la 
lectura de ambientes de aprendizaje como un aula abierta que no esté totalmen-
te limitada por muros, sino que más bien sea permeable y que se integre con 
zonas exteriores como terrazas, permitiendo disposición espacial con diferen-
tes opciones al cambiar la mampostería tradicional por paneles que puedan 
desplazarse y conectar zonas diversas, así también proyectar un módulo de 
“aula tipo” que sea replicable, y que la construcción puede darse en etapas 
e ir conectado uno a continuación de otro para conformar el conjunto que se 
desee, dado que los recursos por parte del estado en la construcción de unida-
des educativas es limitado.  Este módulo es libre en planta baja para albergar 
la infraestructura existente repotenciando así las edi!caciones existentes 
y optimizando la inversión.

La necesidad de crecimiento de la unidad educativa y la falta de recursos des-
tinados, hace evidente plantear una construcción modular con materiales pre-
fabricados y que se pueda desarrollar en etapas para permitir la continuidad 
en lo posible del funcionamiento del predio.

Repotenciación y Ampliación de Infraestructura 
Física de la Unidad Educativa Cazadores de los Ríos

PROYECTO  Corredor dinámico ‘‘Camino del Torno’’ LÁMINA

CÓDIGO 1

PREMIO DE ESTUDIANTES MEDALLA DE ORO
CATEGORÍA TRABAJO ÚLTIMO AÑO (UA)
INTERVENCIÓN (UA-INT)

La propuesta de intervención de espacio público ¨Camino del Torno¨ se plantea en toda la calle ¨de la 

Convención del 45¨ la cual se emplaza en un barrio con mucha historia y cultura de la ciudad de 

Cuenca-Ecuador. 

En él se dio la convención de 1845 para establecer la constitución del Ecuador, por la misma época se 

llevaba a cabo el tradicional oficio de la alfarería; de ahí que el barrio antiguamente se conociera como 

el ‘‘Barrio de los olleros’’, tal es este valor cultural, que el año 2010 se intervino en la Casa Comunal de 

la Convención del 45 y se le cambio el nombre a Casa del Alfarero. 

CONTEXTUALIZACIÓN

Hoy en día este sector progresivamente ha dejado de lado este mérito cultural, ya que el valor de las 

ar tesanías ha ido decayendo con el pasar del tiempo y solamente han sobrevivido dos personajes: Gil 

Vanegas y José Encalada como los últimos alfareros reconocidos no solo en el barrio, sino en la ciudad. 

Anexo a esto existe la sensación de inseguridad debido a que muchos espacios se han conver tido en 

estación de taxis, creando una barrera entre la vereda y la calle, disminuyendo el tránsito peatonal y la 

afluencia de personas en su mayoría menores de edad provenientes de las unidades educativas 

cercanas.

NECESIDAD DEL SECTOR

Así, la población necesita una transformación urbana del lugar en donde la sensación de seguridad sea 

alta, manteniendo un flujo de usuarios con el cor recto dinamismo entre espacios;  pero también recuperar  

su valor cultural más impor tante, mismo que los moradores sienten que este se está perdiendo porque a 

las nuevas generaciones ya no les impor ta el oficio de la alfarería.

Escuela de alfarería

Calle Gran Colombia

Calle Simón Bolívar

Calle Convención del 45

Heladería

Planta Única

Linea de Tiempo Sección Longitudinal
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Alfarero José Enclada 
Fuente: You Tube, 2013
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LÁMINA

CÓDIGO 1

PREMIO DE ESTUDIANTES MEDALLA DE ORO
CATEGORÍA TRABAJO ÚLTIMO AÑO (UA)
INTERVENCIÓN (UA-INT)

Aprender de la crisis, repensar el espacio

Los Centros Históricos, al ser importantes piezas de las ciudades y parte de la identidad cultural, no pueden quedar 
estancados en imaginarios nostálgicos, sino que deben evolucionar con la sociedad que los habita.
El proyecto, ubicado en el Centro Histórico de Cuenca y desarrollado en medio de la pandemia, buscó proporcionar 
espacios comunitarios a pequeña escala a través de la apertura del corazón de manzana, haciendo alusión a los patios 
traseros de casas en zonas de expansión de la ciudad que se tornaron indispensables para las familias en la pandemia. 
Conscientes de que por un lado estos espacios comunes, muchas veces improvisados, aliviaron necesidades por las 
restricciones de aquel entonces y que por otro transformaron las relaciones con los demás pues los allegados se con-
virtieron en vecinos, y los vecinos en familia. Al mismo tiempo se pensó que, una vez superada la crisis sanitaria, este 
enclave, se abriría a la ciudad como espacio intermedio y de transición entre lo doméstico y lo público. Además, fun-
cionaría como catalizador para otras intervenciones similares que aprovechen los espacios residuales en las manzanas 
y de esta manera generar una ruta alternativa y segura para todos.

VISTA AL CORAZÓN DE MANZANA

ESTADO ACTUAL Y VALORACIÓN PATRIMONIAL

UBICACIÓN

PROPUESTA

  B ocinótcetiuqrA rolaV
Valor Ambiental

Sin Valor Especial
Valor Negativo

Unidad Educativa

El Grupo de Investigación LlactaLAB-Ciudades Sustentables presenta su sexto libro “CASAS Y CONJUNTOS” vivienda 

social en Cuenca entre 1973 y 2014”, dentro de la serie Ciudades Sustentables. El cual es producto del proyecto de 

investigación “Sustitución de sistemas y productos industriales no sustentables utilizados en la vivienda social y el 

urbanismo en el Ecuador por nuevos productos y sistemas innovadores”, financiado por la Universidad de Cuenca.

La primera pregunta que se formuló al iniciar este libro fue: ¿Qué es la vivienda social? Es evidente que su definición no 

es clara ni única, en este estudio, se refiere a aquella que de manera directa o indirecta ha sido promovida por el Estado 

en un afán de cubrir las necesidades de la población de sectores de poder adquisitivo medio y bajo. Si bien el interés del 

libro es debatir sobre la política habitacional nacional, se centra en el caso cuencano y los productos concretos que la 

política generó. Lo que nos interesa es evaluar los proyectos ejecutados, en dos escalas: la primera, incluye al conjunto 

habitacional, su ubicación en la ciudad, densidad de viviendas, existencia de espacios colectivos, diversidad de usos, 

relación abierta o cerrada con la ciudad, diversidad de tipologías de vivienda; y, la segunda, centrada en la vivienda en sí 

misma, considera su posibilidad de ampliación, presencia de espacios para actividades artesanales, espacio destinado 

al vehículo privado  y a otras posibilidades de movilidad, confort y eficiencia para una buena calidad de vida.

Sin duda, el momento actual amerita una reflexión profunda sobre la urgencia de diseñar y construir vivienda digna 

apropiada a los desafíos de la época, por lo que resulta importante conocer lo que ya se ha hecho para, de esta manera, 

no cometer los mismos errores. Es apremiante proponer nuevos sistemas de organización urbana, configuración espacial 

y soluciones constructivas en donde la sustentabilidad social y ambiental estén presentes. Se debe pensar en ofertar 

vivienda que fomente nuevas formas de habitar y que recupere la vida comunitaria y solidaria, en donde los espacios 

posibiliten la presencia de la familia ampliada e induzcan relaciones de solidaridad, trabajo en “minga” y actividades 

compartidas. Necesitamos, además, pensar en una nueva manera de cohabitar, compartiendo gestión y acción, 

responsabilizándose de la casa, la calle, el territorio y fortaleciendo, de esta manera, la resiliencia urbana y la 

sostenibilidad local. Sin embargo, y a pesar de la urgencia, esta discusión tomará algún tiempo. Pero, no por eso 

debemos demorar el debate desde la academia. Este debate debe incluir, por supuesto, a los técnicos y autoridades 

encargados de la toma de decisiones, así como al público interesado. Este libro justamente pone en discusión todos 

estos aspectos y muchos más, a través de la revisión y evaluación de 19 proyectos de vivienda social ejecutados en 

Cuenca entre 1973 y 2014.

Se toma a esta urbe como caso de estudio ya que su situación socioeconómica, así como su imagen de ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, proclamada por la Unesco en 1999, la convierten en un caso de estudio particular entre las 

ciudades intermedias, no sólo de Ecuador sino de toda América Latina. Cuenca tiene los índices de pobreza más bajos 

del país y la tasa de alfabetización y empleo más altas. Así, mientras en junio de 2014, en el área urbana del Ecuador 

existía un 16.30% de pobres y un 4.20% de pobres extremos, en Cuenca el índice de pobreza llegaba al 5.86% (INEC, 

2014). Por otra parte, Cuenca fue la primera ciudad intermedia de Ecuador en crear una empresa municipal con la 

finalidad de ejecutar proyectos de vivienda social, la Empresa Pública Municipal de Urbanización y Vivienda (EMUVI) en 2001.
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El Grupo de Investigación Ciudades Sustentables -Llacta LAB presenta su quinto libro: “RÍOURBANO. Medición, 

representación espacial y estrategias de diseño para las márgenes de los ríos urbanos”, dentro de la serie Ciudades 

Sustentables. El cual es producto del proyecto de investigación “El diseño urbano como herramienta de construcción de 

ciudades resilientes. Usos, percepciones y posibilidades de las márgenes del Río Tomebamba de la ciudad de Cuenca. 

RíoUrbano”, financiado por la Universidad de Cuenca.

Esta vez se enfoca la mirada en el espacio público y particularmente en las márgenes de los ríos urbanos, reflexionando 

sobre ciudad, sostenibilidad, resiliencia y particularmente sobre la importancia de las redes verdes y azules. Se aborda a 

la ciudad como un sistema complejo, con patrones y propiedades emergentes que surgen de las interacciones entre las 

personas y el entorno que habitan. La sostenibilidad como un paradigma en construcción que busca asegurar la calidad 

de vida para las generaciones actuales y futuras, a través de un balance sinérgico entre la economía, la equidad social, el 

ambiente y la cultura. Se fundamenta en la funcionalidad de los procesos socio-ambientales y en la justicia social y 

aborda simultáneamente, el bienestar del ser humano y del medioambiente. 

Dentro del paradigma de la sustentabilidad está también el concepto de resiliencia, definida como la capacidad de un 

sistema de regenerarse y adaptarse frente a turbulencias y condiciones cambiantes, reteniendo esencialmente la misma 

función, estructura, identidad y retroalimentación. En el ámbito del diseño urbano y la planificación este concepto es 

fundamental para la investigación de desastres, así como en la relación con el cambio climático. Una primera definición 

de resiliencia está basada en un modelo mecanicista que plantea que el sistema puede volver a su estado original luego 

del shock. Puede ser interpretado como la capacidad del ambiente construido para resistir amenazas ambientales o 

generadas por el ser humano y busca proteger la configuración existente del sistema social con su modalidad de 

explotación de los ecosistemas. Una segunda definición está basada en un modelo evolutivo que permite la adaptación 

del sistema a las turbulencias. Este modelo conceptual tiene muy diferentes implicaciones pues reconoce la imposibilidad 

de resistirse al cambio y la necesidad de reconfigurar el espacio y el comportamiento para adelantarse a las amenazas.

Para estar en concordancia con estas definiciones es necesario repensar los sistemas urbanos con una visión mucho 

más amplia. Un ejemplo puede verse al entender la relación de la ciudad con el agua. Los elementos urbanos tales como 

los campos cultivables y los corredores verdes deben mantenerse, expandirse y usarse no solo como un hábitat 

adecuado para la biodiversidad y la mitigación de los efectos de las islas de calor urbanas, sino también como válvulas 

de seguridad para las inundaciones. En este sentido la forma de la ciudad se reorganiza para integrar, en lugar de 

oponerse, al agua.

En este contexto, rehabilitar los frentes de agua urbanos es una acción necesaria y urgente extendida en todo el mundo. 

Sin embargo, para el éxito de estos procesos es esencial contar con herramientas claras que permitan evaluar y visualizar 

espacialmente el estado actual de los ríos urbanos y su grado de afectación, en particular de los espacios públicos en 

sus márgenes. Esta información debe servir como soporte para la toma de decisiones a diferentes escalas, tanto para la 

definición de políticas públicas como para el establecimiento de estrategias de diseño.

Este libro presenta la metodología utilizada para la construcción de una herramienta de medición de la sustentabilidad de 

los ríos urbanos, misma que cuenta con las siguientes fases:

1. Definición conceptual del modelo de evaluación

2. Construcción de un sistema de indicadores

3. Elección del caso de estudio

4. Delimitación de las zonas de estudio y las unidades de análisis

5. Presentación de la información requerida
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3. Conceptual guidelines
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 .  ,       
  ,     

        ,  
       (  

G    ,  P -   ., 
). 

El tema de la inseguridad como inhibidor de viajes 
  ,      

,      
  . P  ,   

  B :  H  U , 
T  U    U   M   
B  C  (A   ., ),     

  U  (A   ., .)   U  
 I  (   , ),      

,          
están fuertemente condicionados en las mujeres por la 

.

A pesar de las condiciones desfavorables para las 
       ,  

estudios realizados en campus universitarios demuestran 
       . A ,  

,   C  U   C   
ha podido determinar que los hombres usan más el 

    ,     
 ,  ,      

 (G -G   P -P , , . ). 
Similares resultados se encuentran en la Universidad 
A   B ,      

 ,          
       , 

  , ,      
          

  (M   ., ).

2. Metodología

E       .  
   :       

 . T      
      

       
       .

2.1. Caso de estudio

Para estudiar la relación entre género y movilidad 
    ,    

     U   A   C , 
E . L  U   A      

    ,   
,        

     . L  , 
 ,     

E            
          

      C -E . 
        

      . 
A ,  ,    , 

          
     ,    

      . 
,       

  ,        
realiza la triangulación de la información para aquellos 

  . ,   
conclusiones que dan luces sobre nuevas interrogantes 

     .

igura  Ubicación del caso de estudio
Fuente: Elaboración propia
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  ,    . L   
        . C  

  ,       
 ,     . 

G ,       
   ,   ,     

.     R  ,    
     ,     

          
    (  ). A      

U          
.

2.2. Instrumentos

 E : 

P      ,    
referencia la revisión de literatura sobre elección modal 
de transporte por parte de estudiantes universitarios 

  B -C  ( ),     
encuentra que los determinantes para la elección modal 

   .    ,  
      ,  

          
.     :  , 

 ,     . 

E   ,     
     :  

,   , 
  . L    

       
. P     ,    

         
. L          

        
   C - . L     

por correo electrónico a toda la comunidad universitaria 
( , ,    

).      T ,  
   ,   ,   .

L          
         ,   

         . 
      ,   
  . E    ,   

   ,    : 
,   .  ,    

,     , 
            

 . E         
       . 

A          
       

    ,     
      A . 

L       , 
desde la Universidad del Azuay se pueden observar en 

  .

Para procesar y analizar los datos obtenidos en la encuesta 
    P .       

,          
  .      

:     ,   
variables con la prueba Ji cuadrada y U de Mann Whitney 
     .

 E  

Debido al período de realización de las entrevistas 
,  ,       

       ,    
        C  , 

    ,   
   .  ,   

        
     . 

igura  P      ,   U   A   
verde = femenino; azul = masculino
Fuente: Elaboración propia

G          C -E  

E  N    V    E  

C  H   M  C   G  E   G     E  



23a la  M          
Fuente: Elaboración propia

A cada informante se le proporcionó información detallada 
     ,     

        , 
  . L      

. L       , 
       

,   . 

C        , 
        

inciden en las decisiones de movilidad de estudiantes 
 (B -C  ). L    

previamente puesta a prueba para su validación con 
 . L      

 ,      ,    
        . 

      ,   
       (     

). E          
   ,  ,   

      . R    
 ,       

  ,     ,     ,     
        . I ,   

        
       .

3.1. Resultados cuantitativos

A ,      
       .

C       T  ,     
   ,   , 

   . N      
, ,   ,   

 . L       
de personas que respondieron que se desplazan 

,  ,     . C   
a la relación entre género y el modo de movilidad 

,       
,        
      , 

, ,     , , . 

Se consultó si la persona sabía o no conducir antes de 
  . A       

que la proporción de hombres es mayor a la proporción 
          
    .  ,  

  ,         
        

   ,       T  .

3. Resultados

Género

TotalFemenino Masculino

o % o %

Docente

Auto , ,

Bicicleta 1 , 6 ,

T  2 , 1 , 3

Caminando , 4 , 4

T 1 , , 1

Total 42 , ,

dministrativo

Auto 26 , ,

Bicicleta , 1 , 1

T  3 , ,

Caminando 1 , 4 ,

Moto 1 , , 1

T 1 , , 1

Total 32 , ,

Estudiante

Auto , 42 ,

Bicicleta 1 , 3 , 4

T  , 43 ,

Caminando , 11 ,

Moto 1 , ,

T 3 , 3 , 6

Total 124 , 111 ,
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H : N                  

H : L                    

Docentes dministrativos Estudiantes

valor p , , ,

ivel de significancia , , ,

Conclusión
V     ,  

( , , )  
N     H

V     ,  
( ,   , )  

N     H

V     ,  
( , , )  
   H

a la  Validación de hipótesis de diferencia de proporciones de mujeres y hombres que sabían conducir auto antes 
  

Fuente: Elaboración propia

a la  Estudiantes que respondieron que viajan 
    

Fuente: Elaboración propia

a la          
Fuente: Elaboración propia

A  ,        
      ,    

         
 . L     

 ( , )      
   ( , )     

  . L    
    ,  (T  ).

E         ,   
       ,  
        ,   

   ,     , 
       . E   

  ,         
   ,     

    ,    
   . E     , 

se evidencia esta diferencia en las tareas de hacer 
  . E         

    (T  ).

T     ,     
determinante en la relación entre género y movilidad 

. E       ,  
personas encuestadas fueron consultadas sobre su 
percepción respecto a la seguridad en sus viajes a través 

    L ,       
    .      

         ,  
 T  N .        
   ,         

.        
está relacionado con una percepción 
y  ,     

         
o . E    , 

          
   ,        

 , .

L        
   ,      

la preocupación de la seguridad con respecto al acoso 
,         . 

Para validar las hipótesis de estas preguntas en su relación 
     ,    U  M -

W ,         
. E          
        

      ,    
          
  ,     ,  

     T  .

C       T  ,     
        

,         
  ,         

hombres es mayor a la proporción de mujeres que sabían 
manejar bicicleta en los docentes y los estudiantes; no 

      (T  ).

Estudiantes 
mujeres

Estudiantes 
hombres

P , ,

n 124 111

valor p ,

N    ( ) ,

Sabía manejar 
bicicleta

Mujeres Hombres
valor p

o % o %

Docente 32 , , ,

A 26 , 32 , ,

Estudiante , , ,
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A      ,   
a la preocupación por el acoso y la delincuencia en el 

 ,      
       

,      ,  

a la  Validación de hipótesis de diferencia de proporciones de mujeres y hombres que realizaban movilidad de cuidado
Fuente: Elaboración propia

a la  C        
Fuente: Elaboración propia

N :                   ,   
   .

H : N                  
  U A    ,      

H : L                  
   U A    ,      

Rol

Docentes dministrativos Estudiantes

Trasladar a otras 
personas

Valor p , , ,

Nivel de 
 ( ) , , ,

Conclusión
V     ,  
( , , )  

  H

V     ,  
( , , ) N   

  H

V     ,  
( , , ) N   

  H

Hacer compras

Valor p , , ,

Nivel de 
 ( ) , , ,

Conclusión
V     ,  
( , , )  

  H

V     ,  
( , , )  

  H

V     ,  
( , , ) N   

  H

Hacer trámites

Valor p , , ,

Nivel de 
 ( ) , , ,

Conclusión
V     ,  
( , , ) N   

  H

V     ,  
( , , )  

  H

V     ,  
( , , ) N   

  H

Calificación 

uy satis actorio atis actorio Insatis actorio uy insatis actorio

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Auto
46 1 2

, , , , , , , ,

Transporte 
público

26

, , , , , , , ,

tro caminar   
icicleta  ta i  

moto

11 2 1

, , , , , , , ,

Total
62 41 31

, , , , , , , ,
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Acoso Delincuencia Accidentabilidad

Ho:

N     
el grado de preocupación 

    
entre hombres y mujeres

N     
el grado de preocupación 
respecto a la delincuencia 
entre hombres y mujeres

N    
entre el grado de 
preocupación respecto 
a los accidentes entre 
hombres y mujeres

H1:

E    
el grado de preocupación 

    
entre hombres y mujeres

E    
el grado de preocupación 
respecto a la delincuencia 
entre hombres y mujeres

E    
el grado de preocupación 
respecto a los accidentes 
entre hombres y mujeres

U de Mann-Whitney , , ,

ig  asintót  
ilateral , , ,

Conclusión
V     ,  

( , , )   
 H

V     ,  
( , , )   

 H

V     ,  
( , , ) N   

  H

Tabla 7: V          ,      
       

Fuente: Elaboración propia

a la  V                  
modo de transporte
Fuente: Elaboración propia

V   : 

3.2. Resultados cualitativos

E         
,         

    .  ,   
casos que solicitaron constar de manera anónima se han 

   IA:  .

 o re la erce ción de si e iste o no un condicionante 
de género en la movilidad cotidiana

La mayor parte de las mujeres entrevistadas indicaron 
         

         
 ,        

  . P   ,      , 
        

    .

         
       

H : N             
         

H : E             
        

coso e ual Delincuencia

U  M -W , ,

. . ( ) , ,

Conclusión V     ,  
( , , )    H

V     ,  ( , , ) N  
   H

          (  
AA, ),          

    (  IA , ),  
la condición de ser mujer muchas veces se corre más 
peligro en lugares que no sean muy concurridos o lugares 

    (  LG, ).

E  ,  ,       
 ,       

 ,    ,   , 
  . A   ,  :  

         ,  
      ,       

  ,         , 
hay un trozo en el que pudiera eventualmente para una 

    . E  ,    
ahí casos de asaltos y violaciones en la orilla del río” 
(  , ).    

    MM,      
       ,  

      : E   
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E          
       U  

 A ,  C -E .   ,   
  ,      

         
   ,      

      , 

      ...  T  , 
 ,    C        

 : -     ,   , 
  ,    ... .    

   C ,      ,  
yo pienso que todos estamos en igual condición para 

 (  MM, ).

P   ,      , 
         

     ,  
       ,    

:      ,   
 A         ,  
   M    ,   , 

 ,           
cosas o decidir voy a quedarme encerrada en mi casa 

     N   ,      
   ,         
 ,   (  MC, ). L   

         
    ,      

    ,     
       

         (  V, 
). 

Quizá una de las respuestas más contradictorias fue 
  IA ,   ,    

       ,  
     : A      

   ,        
    (  IA , ). P  

 ,    ,     
   ,     

        
  . 

U         , 
con respecto a si el género incide o no en la movilidad 

,           
      . 

C ,      
      . 

V           
 ,       

            
(  V, )       
IA ,         

       (IA , 
). A    C, ,  

 ,             
,          

 ,        
de la universidad a la misma hora las iban a recoger 
(  C, ). A  , M  
que sus padres no inciden en la movilidad de él y de 

 ,          
       (  M, 

). , MA, ,    
 ,         

quisiera ir a pie tendría más tranquilidad que si su hija 
quisiera hacerlo; él preferiría que su hija se movilizara en 

 (  MA, ).

 o re la seguridad ersonal

 ,       , 
        

       .  
debe entender a la seguridad personal como los riesgos 

     (R  L   W , 
). 

El tema de la seguridad en las entrevistas aparece como 
  ,  ,      
    (  MM,  MC, 

). E   ,    
      ,    

         
 ,        

,      
     (  AA, 

 MT, , IA ,  G , 
). E   ,  ,    

(      ),       
.

A     ,     
mencionó en varias ocasiones como un espacio de 

   . C ,   
más fuertes al respecto fueron manifestadas por 

 .       
          

  (  V,   
M, ). L       

         
. P  ,      
: E       

   ,        
  . E ,  ,    
           ...  

         (  
EP, ). E    ,   

 RC,  ,      
     (  RC, ).

Una variable que deberá ser estudiada a mayor 
profundidad en el futuro es la percepción de inseguridad 

         ,  
        
      :    

 (  IA , ). A  , 
es un factor para profundizar el tema de cómo incide en 
la percepción de seguridad la información que se recibe 

    . U     
         

      ,    
 (  MA, ).

4. Discusión
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, ,   , , . A   
consultados sobre la frecuencia con que viajaban como 

  ,      
        
      

 .

        
 ,        

  U . P  ,   
en la proporción de estudiantes hombres versus las 
estudiantes mujeres que sabían conducir auto o bicicleta 

   .         
        ,  

        
    M   . ( )  

una menor posesión de licencias de conducir por parte 
    ,      

la protección de los padres hacia sus hijas de la que habla 
  (M   .,  M   .,   
 .    ., ),      

no tengan la necesidad de aprender a manejar ni auto 
 . E        

   ,     
        .

C       ,   
       

proporción de mujeres con respecto a hombres que 
deben trasladar a otras personas y hacer compras; en el 

   ,     
      .   

estos resultados con algunas de las respuestas de 
 ,       

       
          
 . E        

    C   . ( ),   
   ,   

  ,        
hay otra persona encargada de las labores del cuidado 

 .

L ,       
 (H   .  G   , 

 G ,  R   A , ),   
  ,       

     . E      
     (T  ,   ),   
   . E    ,   

la movilidad de las mujeres se caracteriza por un menor 
acceso al vehículo privado y una mayor dependencia del 

 . L      
       

         
     ,       
   ,     

    . E     
    G -G   P -P , 

( )   C  U   C    
M   . ( )   U  A  

 B .
 
N  ,       

    ,     
fueron numerosas las respuestas que mostraban una 

 ,       
         

       
   . E   ,   

,        
        

        
, , ,     ,  . 

,         
,        
,         

      ,     
      ,  

limitadas en cuanto a horarios y zonas de la ciudad por 
      (N ,  C .

L  P  , ). A ,  ,     , 
           

    . 

L        ,  
        
  ,       

    ,       
 .    ,    

     U   A ,   
         
   ,     
       , 
          . 
 ,       

     ,    
 ,        

    ,         
 ,           

,   . U      
 ,  ,      

 ,       
,         

,        .

El estudio ha abierto nuevas interrogantes que deberán 
    . Q , 

una de las más importantes sea el hecho de que en una 
   C ,      

,        
 ,  ,   , 

  . E     
que respondió bicicleta o caminar como su modo 

  ,   , 
            

   ,       
 . E        

        
       ,     

cuenta el actual paradigma de la movilidad sustentable 
al que se hace reiteradamente referencia en planes y 

   .

Otra de las limitantes de este estudio fue que los datos 
        

 -        
. E       

5. Conclusiones
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Eco-design approach on a 
university campus: MSKU outdoor 
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Enfoque de ecodiseño en un campus universitario: 
MSKU cine al aire libre y área de actividades 

Abstract: 

S -          
   . T            

     C   A  A  P  
          M    U ’  

M  C . T         -   
as the method of design and planning based on the concepts of panarchy and 

       P  G . T      
         - -   
             

    . I       ,   
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  ,         P  G . L  
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I   ,      
   ,     

 ,      
       

      
   ,     

  . P    
 ,    

     -
        

      
   . T     

-  ,     
       ,  

    P  G ’  
         .

E   P  G   
’      ,  

  .    ,  
      

   -   
’ (G   ., ). H   

stated that a healthy environment depends 
       

 ,   . 
T     , ’ 

 G ’ ,       
,      

’ (G , ). T    ’,  
           

         
       , 

        
  . E    

     -    
     (M , ).

I   ,     
    C   A  

A  P ,        
    M  C   M   

 U  (M U)     
     -  ,  

     -  
         

   . T    
        

    ,   
         P  

G .

W    ,  
    ,     

      E  
       M U M  

C  A ,       
         

       
-  . B   -  

,       
     , 

1. Introduction

2. Method: Design approach 
and criteria

    G ’ ( ) V  ,  
          

        
  . I   ,      

          
-        

  .

I    ,       
        

         
   . I       

        
  . A ,     

         
      . T  

        
        

 .

M    U  M  C    
     N ,  

    M  C , M  P  C , 
T ,   M -M  H  (  

). T  M  C        
     M     

     (G , )   
      M  

,     -    
(G   ., ). T        

         
      . T  ,  
        , 

         M   
    .

These valley beds have been an important input in 
     . T   

          
  . T     

       V  ’ 
 G  ( )   .   

    L  P ,    , 
,   (B , ),    

, G      
         

     ’  , , 
, , ,   ,    

      . I  
     ,    

  -       
     -    

   ,     
    .

2.1. The Historical Roots of  the Eco-Design 
Concept with Transect

W     , G     
  E  ,    L  P , 

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



33

igure  M U M  C     
Source: A  ( )

  (M , ). I  L  P ’   , 
P -W - ,      

    ,   , 
       (M ,  

M , ). T      G ’ 
( , . )    P , ,  

  , ,      
   ,        

           
.

I         L  P , 
,          
  . P     

        
   ,  ,    
  . C ,  ’    

      ,  
      (M , ). 

R      , G    
 ( ),  ( )   

( )        
     (M , ). 

I   ,        
        ’,  

      (M ,  
M , ). A  M  ( , . ) , 

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



34

G          
( , - - )   L  P ,  

,         
 ,    ,    

 ( , - - )  
         

     - .

I   , ,       
,      

         
 ,     G  (T , ). 

I ,         
environment against the built environment or the rural 

         
     (  ). G   

       
. W       
     ,   

the changing graded natural geography according to 
    . H   

the dominance of the natural environment on human 
       
       

(M , ). A      
included only seven places and their corresponding 

,        
 G ,        

      
         
  ’        

 ( , ).

W     - - ,  V   
Diagram reveals the need to analyse the environment 

   . T      
     G ’    

        
    ’    ,  

 ’. W  ’    
  ,     

   ’  ,     
 ’    , ’    
   ,   

        
,      ’   

       
   (M , , . ). 

W    G ’      
           

.

H         
         

       
(W , ). A    ,  
transect approach provides the sustainability of the 

    -    
      ,    

     (H , ). A  H  
( ) , ,     
used the transect concept to reveal the most appropriate 

       
. T         

igure  ( ) G ’     ( ) ’    
Source: P. G  ( )  A.  ( )

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



igure  G ’  -     
N   L  
Source: P. G  ( , . )

         
        

    G         
           

  ,  -    
  (R , , . ).   

Geddes such as Ian McHarg employed the transect as a 
       

  .

W     N   L    G  
  (  ), C ,   

  G ’ ,     
         

  . I   ,    
    ,   ,    

    C   , , 
 (G , , . ). I    , 

    ,     
      ,     

 ,       
, ,   ’,  A ’   
   ’  (G , , 

. ). I   , G    
       

 ,   ’  ’ ( , 
, . ).

A  G  ( ) , G  (   ) 
  ’       

     . W  ’   
    ,  ,   

        
        

,    , ,  
 (G ,  G   M , , . 

). T ,       -  
         

   ’. A  C   , ( , . ) 
,   G ,     

 ,     
’  ’      

       
 ’  C ’ .

G ’   ’     
        

  -    

        
,    ,  
   (L G , , . ). I  

 ,       
  G   ( , )   

 ’ ( . .   )   
’ ( . .    )   

, - ’ ( . .     
   ).

2.2. Cross-fertilization and Integration of  the 
Basic Concepts Used

U      -     
      G ,   

          
      M U’  

M  C   .        
     -   

    M  ,    
  ,  V ,     -

   . A     
      ,   

observed that the natural environment is replaced by an 
   . I   ,  

        
      (  

).   ,     
     -  ,   

    ,    
the environmental impact of the designs to a minimum 

      . T  
     C   A  

A     ,       
 -        G  

(C , ),     ,    
       .

I       , ,  G  
,  , , , ,  

           
       

      ,  
        

         
       

     . T    
,   ,        

       
      ,   

,      , 
        

   (P   ., ). T , 
  ,         

 .

I  , G        
        . A  

G  ( , . ) , G     
 -         P  

,     A   
  ,     M    

,     . A   ,   
       ,   
-      . I  

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



36

igure  A    N     
Source: A  ( )

 ,   ,     
        

  P  ’  -    
G ’       

-       
       -  

    .

B       ’    
        

         
  , G ’ ( ) -   
  N   L     

  L  P ’  -W -P    
          

         
  (  ,     

         
).

W          
     ,    

A      . T  
A    E ’     

   -   , 
       

, , , ,  
 -        
 ( ,   E -H , ). 

A  E   M  ( ) , G ’ 
, ,    

         
seems to be characterized also by an anthropogenic 

        
   . B     

’  -  , ,   
       
       

      
(E   M , , . ).

  . ( )   G  - -  
       

. I    ,     
 -    -   

        -
 ,  -   

  -   ( , 
G -B ,  , , . ). I   

, ,   ,  
         
,        

            
. T ,      ’ 

       
        

    .

A  B  ( , . ) , -   
    , ,   

 . I       
     , 

, , ,   
       -

    . E   
        

     ,  
,   ,     

       
  (B , ).

2.3. Operationalization of  the Design Concepts 
Used

T          , 
       E   

B ,         
,  . A      

providing basic access to the campus buildings passes 
  ,          

          
   . W       

 ,       

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



igure            
Source: A ’ ( )    G  E  

     ,     
        

          
   . I   ,   

        , 
,      . T  

        
          

          

for the project area remaining at the southern part of the 
  . T ,     

revealed by the hydrology and natural topography of 
       ,   

        
    . I   ,  

        
         

.

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



G       ’,   
of socioecological process of analysis that must be 
applied before planning in order to understand the 

,        
 (H , ). T ,  - -

 ( A ) ,   G    
as a metaphor on the one hand and a value to be 

   ,     . A  
 G  ( ),         

  - ,   A     
and planning does not consider city planning solely as a 

 . T  A  ,     
 AP  , ,  (M , ),   

      
     ,   

    .

I   G , M  ( )   
        

       
 . H      

processes as folly or criminal negligence but at the same 
      :

I   ,        , 
     ,  , 

 ,      
         

social and economic inputs and evaluated in terms of 
    . A  

   ,    ( C)  
    T  .

Natural Factors

- Climate: T    M ,    
    ,     

  M  . T    
        . A  

   ,  C. W    
    C  ,    

  ,  C  . T     
     . T    

     ,     
 . H ,       

   -  . M      
        T . T  

    -  . 
H      ,    

. T      ,  
.       ,   

     . 

 o ogra y  The university campus is located on a very 
 . T         

  .         
   ,    

   . T        
     . T      
       .     

   ,        

         
     .    

        ( )   
,   ,      

  (M H , , . - ).

   . I        
   ,        

.

 ydrology  I        , 
           

        U  . 
G         

  . T        
       . 

         
     ,   
         . 

I  ,       
.

 Geology  T      . 
T          

     ,  
  . T     -  

M  . R   M    
. T        . 

T          ( -
)     - . T      

 .

- Flora and fauna: T      
        . 

T        ,    
. T          
       . 

T         
           
 . M   , ,  , , 

         
  . A    ,   

protected and nurtured by the university use the project 
. T          

     . 

Human Factors

- Social Occasions: T        
 ,        . 

H ,      
. A    ,     

  .      
    .       

    ,     
    ,   -

 . T     
        

 . T       
     . T     
          
        . 

T            
        

      . 

- Finance: M U    . T   
          

      . U   
    .      

 ’         
    ,   

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



Table 1: Design criteria according to natural and human factors
Source: A  ( )

       . T   
         

. T        
 . T      
       

  C  W  T     
U ,      A   
E      W   I  W  
W   M U      

    .

 Education     ,    , 
 ,     . T  

        . 
T          

  . T      
         

   . H ,    
   .

- Community Networks: T     
        

 M U. T          
        , 

       
     .

 ctivity artici ation  The university has limited space 
    . A    
       ,    

     - .

,    ,    
 ,         
,        

      ,  
       , 

        , 
         

      (  ). U   
    ,      

  -      
       

        ’   

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  

Natural Factors esing Criteria C

Climate DC1- U        .
DC2- C        
DC3- U        .

o ogra y DC4- M               
DC5- C          .

ydrology CD6- A        .
DC7- C             
DC8-                

Geology DC9-                
           .

DC10- U           .
DC11-     . 

Flora and fauna DC12- U              
 .

DC13- P        .
DC14- P       

Human factors esing Criteria C

Social 
Occasions

DC15-         
DC16-           
DC17-     ( )

Finance DC18- Choose materials that can be put into the life cycle 
DC19- P        
DC20- P               
DC21- A             

Education DC22-        
DC23-        .
DC24- E         

Community 
Netwoeks

DC25- C                 
most 
DC26- I        ( )

ctivity 
artici ation 

DC27-    . 
DC28-      .



      , ,  
.

P   ,      
   ,        

        
to the establishment of a sustainable life system on the 

. T         
           

   . T     
           

     ,  -
 ,  ,  , 
,  ,      

area in order to create a sustainable space that students 

igure  E -       
Source: A  ( )

      (  ). T  
        

 ,         
          

solar panels are considered as important traces for the 
    . W     

         ’ 
   ,    

           
         .

The components of the project can be grouped under 
 . T      ,    

. I            
    . I     
         

    . T     
     . T  

   ,      
     .

3.1. Pond, viewing terrace and stage

T     ,      
,          

  C ,       
        

 . T  ,    

igure   C   A  A  I  P
Source: A  ( )

3. Components and implementation 
of the project

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



41igure  P       -     
Source: A  ( )

         , 
          

.         
   E ,       
           

         
            

       C    
 B .

A           
            

          
,            

 (  ).    ,  
            

     ,      
      ,  

      .    
         

,         
        

,           
. T       -

        
 .

G        
on the created pond area in a controlled manner are 

    -   (LLP E) 
 (     ). -   

  M  ,     
 M  ,      , 

        , ,   
 ,       ,  

   ,      
. A       , 

    M       
   ,       

    .

A          
grass amphitheatre rising from the pond on the valley 

. W       , 
         
          
. W         

  C ,       
       .

T          
         , 

         
        . T   

 ,       
    ,     

      . ,   
         

   ,      
   . A     

        
        

     . I   
, G ’ - -    

        
    (H , ).    

    ,     
        

        
        

    . T ,    
       

access to minimize the noise and movement associated 
   . T    

       . 
T ,    ,    

      ,  
         . T  

          
         

 .

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



42

igure  (   ) C         ,  ( )       
the grass amphitheatre
Source: A  ( )

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



43

  ,       
     ,   

hydrological features of the nature of the land in the 
 ,     ,    , 

         
  ,     ,    

          
  M .

T         
         

  -         
  -        

 (   ). T       
      ,    

        
   C         

     .

           
      ,   

      . T ,  
         ,  
    ,       

,    ,    ’  
         .

3.2. Square

T           
reach the Faculty of Engineering on foot from the main 

     . A    
be a gathering place for students to socialize and that 

           
    (   ). T      

        E , 
   ,    E   

A    .    
basic principles in the design of the project site is the 

   . M    
(  )       

        
      

        
  ,   ,   

 ,    ,   
     .

 
A    ,       

           
 (   ). T       
        

U ’  W  W . A    
 M    ( , . ),     

   ,  W . I    ,  
          

 -       A  R   
T   M  P    -    

       ,   
     .

T        , -
          . 

A    ,         
          
    -     

   . I     
        

        
   - . E      

    T     W.  W  
        (   
 )    . I    

    ,     W  
  . E      

        G . A  
W W         

    ,    
    W W      

    (E   , ).

3.3. Sports fields

I   ,         
 ’         

 ,        
         

. E      
design approach that aims to reuse materials in their life 

         
.   ,       

        U ’   
system to natural gas have been reintroduced into the life 

          
        

  . V      
           
  ,      

.

      ’    
          

       . T , 
       A  A  

         
   ,       

  ,          
       U  

        
(   ).

3.4. Activity area

  ,         
   ,     

 . A         
 .     , 

 C  A        
    1,     
  U   (   )2.   

,           
       

 . A   ,     
        3 
        

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  

1 N      , : . . .
- - - - - - - -

- -
2 N      , : . .

- - - - - - - - - -

3  : : . . . - - -



44

igure  ( ) V          - ,  ( )       
from the Faculty of Science
Source: A  ( )  ( )  U   ( )  ( )

  H ,      
T   .4 

I  ,        
produced by Civil Engineering students for the Concrete 
C  C          

       (   ) . 
T   A  A         

         
 - , , , , . 

  .

4 : .
R A L C B

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  

 N   C  C  C   , : .
. , : .

T   C   A  A  P , 
   M  C   M    

U ,    -  ,   
      ,    

       
. A       ,  

University campus has been conceptualized as a part of 
 -        

     ,   
        

        
      ,   

     . B     
    G ,  -  

          

4. Concluding remarks



igure  ( )     C     ,  ( )    .
Source: U   ( )  ( )  A  ( )  ( )

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



46

        
    . 

I             
      . A  

            
 ,         
 ( )        

 . T          
        

    . I     
        -  

.

I       ,      
, , ,    
   ’   ,   

        
understood and adapted to the nature in order to ensure 

. G ’ - -   
         , 
           

           
    . I   , 

        
   ,   

           
         .

A             
,  (     )  

 (    )   
     ’     

   . M U     
area has become so popular among the students that it 

   ’      
        
        

 .        
      ,      

        
          
          

,       
         . 

    , ’    
     ,   
. A      

            
     .

C       H         : 
, ., R , M.  B , B. ( ). E -  

    : M U  
   . 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Cuenca, 12( ), - . : 

: . . . . .

B , . H. ( ). T  L  P     W . 
( ), - . : . .
 

B , . ( ). 
E .

C , .M. ( ). B     
 . I  I

, , , I . : .
- . -  

C , P.,  , R. ( ). C : P  G ’  
   . Landscape and Urban 

, - .

, A. ( ). Smart Code, A Comprehensive 
, V- . . : .

. C
R .  

E , T. .,  M , T. ( ). A     
P  G . , -

.

E , R.,  , A. ( ). P    
 -      PV . Solar 

( ), - .

G , C., , P., B , G. ( ). R  
the Geddesian Concepts of Community and Space 

  P    C , Sustainability, 
( ), . : . .

G , P. ( ). 

T   G  P .

G . ( ). C : A  C   A  
, P  II. , ( ), - .

G , P.,  M , .C. ( ). 

B   N , L .

G , P. ( ). 

W .

G , M. C. ( ). T    P  G   
-  I    T   G  

 C . I  L. C   C. M . (E .), Post-war 

 ( . - ). UCL P .

G , M., , E., , C., G , M.,  , 
. ( ). R      M  ( W 

T ), ( ), - . 
: . . - - -  

G , I. ( ). M     
 E  C  , M

 ( ), : . .
 

5. Bibliographic references

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  



H , . ( ). T       : 
    . Landscape 

( ), - .

H , P. ( ). 
 (  ). 

 U   A  .

L G , ., . ( ). U    : 
M  . I  M. B , A. A , . 
T ,  C. W . (E ), 
Urban Resilience ( . - ). R .

M H  I. L. ( ). E   . I  R.  
. (E .), M

( . ). A  B .

M , M. ( ). T   T : P  
G   C : G  L  M    L  

  H . The Irish Review, - .

M , M. ( ). P
. E  U  P .

M , P. ( ). , E , T : A 
H  R , ( ), 

- .

M , C.  , P. ( ). 
Dimensions. E .

M , N. ( ). G  : T    
 P  G       T  

A . , - .

M , I. ( ). P  G : , 
   . Economic and 

( ), - .

M , I. ( ). 
. R .

P , M.A., B , C.M.,  , . ( ). 
R  :      

     U  
, ( ), . : .

.  

R , P. ( ). T   ( - )  
 : R       . I  

( . - ). .

, . ( ). T     P  G . 
( ), - .

, E. ( ).  T   P  
G       . Landscape and 

, - . : . . .
. . .

, ., , T.,  E -H , C. 
( ). R      , 

, , . : . . .
. .  

, M., G -B , E.,  , M. 
( ). A  -    . I  
M. B , A. A , . T ,  C. W . (E .), The 

 ( . - ).  
R .

T , E. ( ). H   U  P : T  T  
, ), - . :

. .  

, B., L , ., X , WN., B , I., L , H., L , . 
( ). W   E  W  C   
H   C  P . I : B.   
R. . (E .)  ( . - ), E WI E. 

. : . . - - - -

W , V.M. ( ). 
of Life. MIT P .

E -      : M U     

   M  R    B  B

E  N    V    E  





Visualizando las diferencias. 
Análisis de los nombres de las 

calles de Cuenca (Ecuador)

Visualizing the differences. Analysis of  the street 
names of  Cuenca City, Ecuador 

Resumen: 

E         C ,  E , 
           

      . E   ,   
   ,          

     . A     
     - ,      

   ,        
           C . L   

    ,   ,      
     ,   ,   

. E   ,         
           

  .

Palabras clave: ,        
  .

Abstract: 
I  C  (E ),          

               . 
T            

    . T    , 
  -  ,  ,   

,          
       C . T      

           , 
,  ,   . I   ,     

           
    .

Keywords: ,       .

Galo Carrión Andrade*

José Urgilés Cárdenas*

Macarena Montes Sánchez*

Juan Urgilés Cárdenas*

Autores:

galo.carrion@ucuenca.edu.ec

jose.urgiles@ucuenca.edu.ec

macarena.montes@ucuenca.edu.ec

juan.urgilesc@ucuenca.edu.ec

*Universidad de Cuenca

Recibido: 04/May/2022
Aceptado: 21/Sep/2022

Ecuador

V   . A         C  (E ) 

G  C  A    U  C   M  M     U  C

Estoa  No 23 / Vol 12 / Enero 2023
e - ISSN:1390-9274

DOI: 10.18537/est.v012.n023.a04



W      
(V , )

Las ciudades son una compleja red de 
,      

  .     
también son parte importante los nombres de 

        
   . E   

,        
:       

 ,        
   (M  . ., ),  

 ,       
para resaltar o rescatar valores sociales o 

   .

E  ,       
         

        
     (H  

 P , , . ). L     
  C  ,   ,  

     , 
  ,      

los acontecimientos que marcan el discurso 
     . P  

,        
    ,   

     . 
Estas designaciones de nombres pueden ser 

     , 
     , 

         
     .

L  ,      
o nombres propios con los que se designan 

    , , 
  ,    

   ,     
  :  ,    

    . E   , 
         

mayoritariamente hacía referencia a accidentes 
      

     . M  
,   R  ,  

      , 
y luego otros países de Europa siguieron su 

 ( -P , ). P    
    :   , 

reapropiaciones simbólicas de los espacios y a las 
  . C      

ciudades en las que se han eliminado nombres 
       

torno a la memoria histórica de estos lugares 
(   ): M , B , N , 

  . E     
la historia a través de los nombres de las calles 

       
        .

1. Introducción
Pero ¿cómo se han nombrado las calles de Cuenca? 
A lo largo de la historia los municipios han optado por 

      
  . E        C ,  

     ,    
       

   . E   ,   
 ,      
    ,    

  (A , ). P , 
    XIX,        

 ,       
la Independencia o las fechas patrias posibilitaron un 
discurso civilizatorio y en pro de la incorporación de la 

        . 
E    XX,        

  ,     
  ,      

   ,     
  .

E   ,      
      Municipal para la 

conformación de la base de datos para la nominación 

 que propone una comisión 
formada por cinco miembros—con base en méritos—

        
    (GA  M  

C , , . )   . E  
comisión también puede recibir solicitudes de los 
ciudadanos u organizaciones barriales con propuestas de 

. L    N   C   
           

       .   
. 

Dentro de esta ordenanza se establece que la designación 
        

      , 
debiendo concentrarse en procurar equilibrar la relación 

  (GA  M  C , , . ). C  
anotar que una simple mirada por el callejero de la 

 ,      , 
evidenciar la falta de odónimos de personajes femeninos 

    . P     
         

      .

E   ,        
analizar los nombres de las calles de las parroquias urbanas 

    C  (E )  ,  
  -      ,  

estudio y las diversas interpretaciones de la ciudad que 
       . 

E      :  
 ,         

       
      ,    

         
     ,    

        . 
E      
visuales es importante en tanto que una sola visualización 

          
     ,    

V   . A         C  (E ) 

G  C  A    U  C   M  M     U  C

E  N    V    E  



       , 
 ,    (B , 

, . ),       
     . 

P   ,         
análisis y visualización de los nombres de las calles de 
C           

   ,     
       (A , 

),         
. P  ,      

      
,       

     . E  ,   
           

nombres de las calles como fuente de información para 
revisar diferentes aspectos de la ciudad y su interacción 

     .

1.1. Viendo “con otros ojos” la ciudad

E        ,   
la visualización de información como herramienta clave 

  ,     . L   
(     )  

          
 . L       

        
      . P  M  ( ) 

        
el mapeo de datos discretos hacia una representación 

.         
        
        

,      .  , 
      ,   

      . 
E   ,      

            
dimensiones y en vectores como líneas curvas o formas 

,      
         

        
(M , ). E        

      . L  
   ,  ,   
 ,      . 

P   ,       
propiedades de los datos que son de mayor interés y se 

     (M , , . 
). L        ,   

       , 
          

        
  (M , ).

L          
 . T    

  ,       
           

. P   ,      
acuerdo a los algoritmos que permiten la visualización y 

     (B  et al., ). 

1.2. Visualización y espacio/territorio

         
-       

 ,      
     .  
  ,      

geolocalizados que integran adicionalmente información 
    ,    

 (   L , ). L    
        

 (   ., )    
       , 

    . C   
    ,    

notoria es alcanzar una visualización del entorno espacial 
  ,        

         
(B   ., ).

C           
   ,       

,      , 
la geovisualización se presenta como un campo en 

          
         (M E  
 ., ). L     

notablemente a la solución de problemas en campos 
   ,     

  ,   ,   
     .   ,  
          

   ,     
      .

A         
         

  ,     
    . E     

han podido constatar variados usos desde la visualización 
    .

El proyecto M
( , )      
la jerarquía social en la ciudad que se puede analizar a 

       . P  
         

    ,     
un mapa a través de OpenStreetMap de las ciudades 

 B , C , L , M , N  , 
P    . L      
análisis incluye el uso de las librerías de para 

  T .   T  R ,  Q  OSM QA 
Tiles para M  y OpenStreetMap,    

        
 . A       

se ha presentado como resultado que los nombres 
        

   . A ,     
masculinos suelen ser más cercanas a los lugares 

   ,    
  ,      

que hacen referencia a personajes femeninos han sido 
     ,     

 (V ,   N ,      
H   P , ).

V   . A         C  (E ) 

G  C  A    U  C   M  M     U  C

E  N    V    E  



C            
, History of San Francisco Places Names permite 

          
        .    

       
origen de los lugares como opción para conocer su 

. P         
de las calles se usó OpenStreetMap; manualmente se 

     ,   
se usó la plataforma  para combinar el mapa con 

   (V , ).

En el proyecto M M
a través de sus calles se plantea un análisis sobre cómo 

         
  . A        

,   ,      
        . 
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3. Resultados y discusión

4. Conclusiones
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del lenguaje resulta imposible usar una herramienta que 

      .

,        
   ,     GA  

Municipal Cuenca levante un registro digital actualizado 
     ,    

completa sobre las razones por las que una nomenclatura 
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1.1. Lefebvre’s right to the city and the 
complementary rights to difference, 
participation, and appropriation
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2. Methods
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meta presentar el diseño del currículo como la 
       
   UNAL (U  N  

 C )     
,        

nacional sino incluso desde las oportunidades 
de relacionamiento a nivel de la región 
L .

L  UNAL,    ,    
      

la totalidad del territorio a través del estudio y 
   ,  

    ,     
 ,       
       

 ,      
     . E   

como las sedes de la Universidad han surgido 
principalmente en las ciudades de la región 

1. Introducción
,      B , M , 

M   P ,      
        

 .

 ,       
  ,     

de las sedes de presencia nacional,   
 C ,      A ,  

 N    T ,    
,   E    

A ,     L ,   
P   B    ,     
A ,      L  P , 

    V ,   
esta manera las zonas más alejadas en los cuatro 
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 U    ,    
      , 

,     
 (  ).

igura  Mapa de localización de las sedes de la UNAL y sus relacione territoriales
Fuente: Elaboración propia
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en la actualidad a un escenario que evidencia la 
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plano muchas situaciones humanas históricamente 
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 . T     
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ciudad y el tratamiento de los límites y las fronteras con 
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     , 

   , ,  
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igura  Esquema de las condiciones de posibilidad del proceso de Armonización en el programa de Arquitectura de 
 U  N   C ,  M

Fuente: Elaboración propia

Este ejercicio de diseño curricular se está implementando 
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3. Resultados
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Com arativo de com etencias  junio 
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GC 4 Conocimiento adecuado del diseño 
,      

     .  
GC .  T       

    
(  )  GC .  L  

     , 
en el pasado y el presente del medio de la 

.

. C     

(B . E  C   A ) 
Capacidad para actuar con conocimiento 
de los precedentes históricos y culturales 

    .

GC   E      
  ,   
,      

      ,   
    .

. C     
    

Capacidad para actuar con conocimiento 
  B  A      

    .

GC6· entendimiento de la profesión de la 
arquitectura y el rol del arquitecto en la 

,      
de informes que tengan en cuenta los 

factores sociales

. C     
  

C     
    .

GC       
      

    P .
. C   

R      
entre Arquitectura y otras disciplinas 

.

GC     ,  
problemas de construcción e ingeniería 

    .
. C     

(B . E  ) C  
para actuar con conocimiento de la 

,      
clientes y usuarios que representen las 

   .(

GC      
      

   ,  
poder proveerlas de condiciones internas 

de confort y protección contra el clima

. C      

Tabla 2: T       UIA, RIBA    T ,      
encontradas durante las discusiones en grupo
Fuente: Elaboración propia

tenía del currículo se limitaba a la estructuración de la 
     ,    

         
   ,      

 ,       .

Para el caso del programa de arquitectura de la sede 
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reconocimiento y voluntad de estructuración de los 

      : M , 
M , M ,        

         
       :

M :         PEP 
(  C   A , ),     

           
.

M : E       ,  
una estructura clara basada en la tradición disciplinar 
y en una fuerte formación en el campo del proyecto 
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M : A               
 ,       

     .      
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los microcurrículos de las estrategias de aprendizaje y de 

.

Desde los talleres con profesores y estudiantes y el análisis 
,       

        
       

relacionen el contenido académico con la realidad social 
    ,     

         ,  
       

        ,     
 (  ),         

disciplina como un punto importante de transición en el 
   ,     

grupo de discusión como el resultado principal del análisis 
,        

(  )     ,    
    UNAL,    

   .

Entendiendo que la arquitectura es parte fundamental 
         

     (L -G , ) 
    - -     

 (B , , ),     
        :  

    .

E        
    .  

igura  E    ,   
Fuente: Elaboración propia

  ,       ,   
        . 

E          ,  
       . E  

  ,       ,  
      , 

      . (  )

  ,      
  :

P   : E     U  N  
 C         

       
 ,     ,  

 ,       
    ,     

contribuye a enfrentar los retos y resolver los problemas 
         

       ,  
innovación y el emprendimiento en una cultura diversa 
   .

R    M :
. E      

  ,     . 
. E        

   ,   .
. E       

    .
. E        

   -    .
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. P  
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igura  G    
Fuente: Elaboración propia

. C   

. U         

. I

. 

,   ,    
          

aporte fundamental desde el macrocurrículo a la relación 
   -   -   

C   L .

L        
           

objeto de estudio de la arquitectura dadas las actuales 
  ,      

         ,   
que se destaca la importancia de incorporar otras 

     ,  
        ,  

4. Discusión: del currículo al 
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,     . L     
y de límites ordena la estructura conceptual del proyecto 
de actualización curricular y es ahí donde se piensa en 

  ,       
 (E  C   ., ).

          UNAL 
: E       

 ,  ,   
 .   E     
 ,      ,  

   .  (MEN, ).    
el interés de incorporar a los análisis de este ejercicio 

  ,         
sus problemas fundamentales y de sus posibilidades de 

      
  . U      
        
     ,   

,       
  .  (G  C   .,  

V  U   G , ). 

  ,        
         

,       



 A  A  (A A, ),   
   :    

A          
          

 ( , . ),   
           

       . 
P         

     ( , . ), 
problemas que son transversales a la sociedad y en 

       , 
contribuyendo a ellos desde el cuerpo de conocimiento 

 ,  ,   .

A ,       A  
       

 ,       
 :       
   : .

4.1. El proyecto de arquitectura y urbanismo 
en función de la sociedad y su patrimonio 
ambiental y cultural

        , 
en la medida que vincula el objeto de estudio de la 

:       
   ,     

         
enlazan tradiciones milenarias con los retos y demandas 

     , 
impactando territorios y ecosistemas frágiles como la 

      L  A  -   
         
- (C  U , ). E    

       
el hombre será el campo de acción del arquitecto en el 

. L        
 ,      

 (B , , ),     
función de la relación entre un modo de organizar el 

        . E  
 ,      , 

  :        
  . U     

        
    . L     

preguntas ¿cómo pensar e interpretar el espacio y el 
      

        , 
 ,     ,   

    ,  
puede el arquitecto fortalecer desde la disciplina el 

    

4.2. Espacio y Forma: Fundamentos de la 
arquitectura

La historia de la forma arquitectónica ha mostrado que 
         

       ( , ). 
C     ,    
(H , ) C       

        , 
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 .  ,    
   ,      

deben ser reconocidos para poder usarlos en cualquier 
  (H -V , ).  

acuerdo a esta lógica interna de la arquitectura ¿cómo se 
podría estudiar y aportar al mundo de las formas como 
creadoras de lugar en función del reconocimiento de las 

    ,  
aportar a un espaciamiento coherente del mundo que 
vincule desde lo local un pensamiento universal de la 
disciplina?

4.3. El proceso de proyectación: relación entre 
concepción, comunicación, construcción y 
gestión de la arquitectura y el urbanismo

El ejercicio del proyecto responde a la resolución 
     ,  

       
. E      

     ,  , 
         

    . E     
      

    ,    
frente a la variedad de discursos e imágenes que 

    .     
responsabilidad social que implica el ejercicio de la 

      
¿cómo vincular las herramientas proyectuales en función 

 ,  ,      
   ,    

discurso arquitectónico coherente y consistente en 
L

4.4. Modos de vida – Formas de habitar

La pregunta por los modos de vida y cómo estos se 
         

  . (A   ., ). L  
arquitectura como disciplina que estudia el espacio 

        
        

         
          (C  

M ,  G  E ,  I , , 
 , ). C      

arquitectura integrar una visión amplia de los modos 
       

de la diversidad de las formas de habitar en la 
      ,  

    ,     
  

4.5. Concepción y planificación de la ciudad y 
el territorio

A ,         
       , 

generando concentración poblacional en las áreas 
,          

de desarrollo urbano y la irregularidad de los procesos 
 . L      

      
complejo que varía considerablemente en función de su 



igura  M   ,   A , 
 A         
   ,    

      
    

Fuente: Elaboración propia

   : , , , 
   (C  U , ). A ,  

       
         

        
     (B   R  

, ),  E ,      
unidades territoriales se verán enfrentadas a establecer 

       
      , 

    ,   
demandará acciones transnacionales en función de 

  :  A    
 B , P , C , V   E ,  

A     C , P , E , C   
V ,    P    , C   
N  (  ). C      
de arquitectura en el reconocimiento y apropiación de 

       
        

esos territorios?

4.6. Crisis ambiental

        
conciencia mundial por el cuidado del medio ambiente a 

          
        

( , , ,  L , , ,  
  B , ). L    

urbanas han traído consigo una enorme solicitud de 
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    ,   
 . L      

implicarán cambiar la mirada sobre la forma en que 
     . L   

    , 
          

      ,  
implicaciones globales en función de su conservación y 

 (L , ). P       
          

ecológicos y sus intervenciones técnicas y simbólicas 
(B , , ). E ,    

         
habitar humano  ,    

       
un mayor equilibrio en la relación con los entornos y la 

   

4.7. El campo, la nueva ruralidad

E           
        (A -

E , ). H   ,       
        

   ,      
    ,       
      (G  E , 

). E          
rurales implica volcar buena parte de la inteligencia 

      . L  
arquitectura podría aportar en un mejor entendimiento 

   - ,    
   -  (C  E   ., 

). C     -   
    ,     

         
arquitectura en esta nueva ruralidad?

4.8. Fronteras y límites disciplinares

La complejidad de los escenarios de la vida del 
hombre contemporáneo donde se entrelazan aspectos 

, , ,    
demandan la emergencia de un arquitecto con la 

      
.   ,    

enriquece en la relación con otras disciplinas para la 
atención de los retos de la humanidad en cuanto a 

    . E    
      .

¿Cómo abordar el encuentro con otros discursos y 
      , 

¿cómo fortalecer la capacidad de asombro del entorno 
que permita la formulación de las preguntas correctas y 

       
  ,  ,   

conocimiento y resultados de aprendizaje se deben 
integrar a la formación del arquitecto para posibilitar su 
ámbito de acción en un mundo pluricultural?



L           
educación superior atraviesan momentos de erosión 
de las fronteras disciplinares hacia una transdisciplina 

        
. L        

        
       . E  

      
         

    . U     
      .

El discurso por el medio ambiente y la sostenibilidad 
debe insertarse en las discusiones sobre el diseño 

         
       ,   

  ,        
     .

A        
         

,        
   ,     

       
ciudadanos de los territorios a ambos lados de una línea 
imaginaria o que limita las posibilidades de acción social 

       
   ,    , 

    . E     
en las propias formas de pensar la estructura curricular 

,       
a metodologías de trabajo propias del planeamiento 

,        
   ,     .

      , 
         

         
         

          
     . L      

    ,    
 , ,     

   ,       
       . L  
       

        
        

    ,     
      .

Se debe consolidar un grupo de discusión permanente 
que permita conservar la coherencia y la voluntad de 
cambio de la comunidad académica y el resultado que 

  ,        
          

solamente para el cumplimiento de indicadores de 
.   , ,    
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L        
        

       
,   ,   

,       
        

 ,  ,  ,   
,     .

En el caso del Distrito Metropolitano de Quito 
( MQ),        

 A  L ,     
de la mancha urbana y el crecimiento industrial 

        , 
     XX,  

a momentos históricos que estuvieron 
determinados simultáneamente por factores 
como la instauración de dictaduras militares 
( , )   P  C ,   

   I    
I  (I I),    C  
E  P  A  L  (CEPAL)   
lógica de las Naciones Unidas y en la instauración 

  -    
   C   W 1 .

Q ,       
 A  L ,    

como palimpsestos compuestos por capas 
     , 

    ,    
   (H , 

),    
    ,   

     (B , 
).

L       
,     -  

     ,    
       

de desbordes y conurbaciones territoriales que 
estuvieron ligados a la migración de la población 

  Q ,        
, ,    , 

    
 ,  ,    ,  

 ,      
      

,    ,  
,   .

L   -   MQ,   
transcurso de las décadas de los años setenta 
 ,     , 

1. Introducción
       :  

 ,     (B , )  
   (G   P , ),   

   (   ., ),    
( , ),    (  M , )  ,  

   ,      
  - -    MQ 

   .

E   ,          
procesos a través de los cuales la industria manufacturera 

        
        

      ,    
    ,    

          
     .

E   ,         
    -    

         
por concepciones y normas jurídicas marcadamente 

,         
    .

L   -   Q   
tanto fragmentos territoriales como sociales y 

 ,         
,        

del desorden territorial; son fragmentos de ciudad cuya 
       

    .

L         
una diversidad de interacciones tendencialmente 

        
         
         
    ,  
      ,  ,    

2,         
,         

,     ,    
     , 

   ,     .

E    -      
,   ,    
       

        
las estructuras estatales nacionales y locales para 

 ,       , 
    (G , ) 

        , 
imponiendo la lógica industrial sobre lo urbano y 

   ,    
 ,          

  (U   L , ).

1 E  C   W ,      
   ,        

M  I  ( MI)     
  A  L ,   :  , 

 ,   ,   
  ,        

   ,    . 

2 Las dinámicas neoliberales han favorecido la desregulación 
             
          

          .
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2. Métodos

E   ,    ,  
        

       XXI  
  ,   ,  

     -    
MQ. E         
  - ,     
    ,    

      . L   
        

¿de qué forma el desarrollo y crecimiento industrial ha 
determinado los procesos de urbanización y crecimiento 
urbano?

E    ,    
   ,    

de factores simultáneos relacionados con lo urbano en 
          

       
(C   C , )       

        
      .

P           , 
        

  XXI,         
,        

que estuvo vigente en el país desde el retorno al 
 ,  C   ,  

     ,  
C   ,         

    , ,  C   
 ,         

  XXI.     L  ( ),  
         

    ,   
          

. P        
        

. E   , L    
           

se puedan construir categorías que den cuenta de los 
     . E  

 ,       
        

  : )  , ) 
    , )  

         ) 
     . 

C    ,    
,        

    MQ,  
        ,  

,    ,       
,       .

E           
     ,  

    ,  
, ,   .

C     ,      
,        

 -  (  ) ,    
 ,     

       ,  
 .  2,      

    Q .

L        
       

     ,   
caracterizando impactos y efectos relacionados con 

   . C     
           

,         
   :    

y condicionantes para ciudades grandes y medianas de la 
Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible de la Agencia 

 E  U   B  (A  ’E  
U   B , ), L     

,  I, II  III (R   R    L  
, ),  M      
    (I  I  

     -II -, ).
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La información generada a través del estudio de campo 
        

y de imágenes de geolocalización de las industrias 
manufactureras a través de GPS Map Camer y UTM 
G  M   GP ,        

- . 

3.1. Lo urbano-industrial: del neoliberalismo al 
socialismo del siglo XXI

E        E   , 
       (  

 ),       
       -

        
nacional un acelerado proceso industrializador a 

     ,    
      .   

.     -  (V , )   
 PIB          

(C , ).

L     ,    
  ,         

crecimiento urbano como resultado de la migración de 
grandes sectores rurales hacia los centros urbanos; en 

,  E ,   ,   
 ,       

 ,         
         

(C , ).

E        ,  
     Q ,      

 ,    
urbana hasta zonas rurales y periféricas en donde ya se 
habían establecido las industrias manufactureras; entre 

     ,   ,  
crecimiento urbano se fue materializando a través del 

,        
        .

L      Q ,    
     ,    

estuvieron acompañados de fuertes crisis sociales y 
económicas; el desbordamiento poblacional provocó el 
surgimiento de asentamientos de hecho o invasiones 

     ,    
surgieron cientos de barrios ilegales e irregulares que 

        
  .

L   -     
a los procesos poblacionales a lo largo de los años; la 
convivencia de lo urbano con lo industrial ha ocurrido 
bajo dinámicas de orden y desorden territorial y jurídico; 
en el territorio se han establecido poderes de hecho 

         
,        

      ,    
       , 

en donde priman los intereses de lo industrial por sobre 
      .

         
E        (T  ),   
con el modelo económico que estuvo vigente durante 
los períodos en que el país funcionó dentro del esquema 

        C  
 .

E   ,        
   ,     
      E     
   ,   ,    

       
  ,     ,    

   ,      .

En la lógica del neoliberalismo3 se implementó en el 
   -      

     ,     
   ,    

        ,   
        

     (  M , 
).

L  C    (T  ),   
implementación de una economía de mercado enfocada 

     ,     
  ,       .

 ,           
,  C       

  ,      
socialmente deprimidas y la distribución de recursos 
 . N        

 ,     
        

terminaban favoreciendo los intereses de los grupos 
industriales que no tenían normas y responsabilidades 

 .

P   ,  C     
         

  ,      
la abierta inserción del país en la larga y triste noche 

 (C , ).

L  C  ,    
,        

,        
y privadas y la distribución justa de las rentas del Estado; 

 ,      C     
     ,     

      ( -M , 
),      .

L  C         
 ,  ,     

3. Resultados

1 E   ,     C   
Washington y a través de los lineamientos del Fondo Monetario 
I ,        

     ,    
  , ,  ,  

 ,  ,    
, ,   ,   ,  

 ,     
  ,     E .
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e industrial; declaraba la necesidad de vincular la 
     ,   
      ,    

 ,  ,   ,    
 . 

E      C     (  
   XXI,    ),  

visible que la economía nacional se centró en un enfoque 
          B  V  
       , 

     , , 
   (T  ).

E         ,  
C          

  ,      
           

         
        . 

CONTEXTO CONSTITUCIONAL SOBRE LO URBANO - INDUSTRIAL

Constitución de  Constitución de  

Sistema económico

     . 
         

  .  
 E     . 
    

 . 
 P  ,   . 
     .  
 L           

. 

 E        
. 

       
. 

 L     .  
 A     

.  
 T      

   . 
     .

E     

    C  N    
(C NA E). 

        
E . 

 E    .  
       . 
 L     . 

    . 
 I        

    . 
 A    . 
      

. 
 M    .  
 P  .

Educación y medio ambiente en relación con la producción

  .

 C   ,   
. 

 E       
. 

 M      .

Derecho a la vivienda y territorio

 I       
. 

    . 
 E    . 
     .

 M    
   .

N   , ,    

Tabla 1: C     - :     
Fuente: E           

E     ,       
,     XXI ,  

    G  A   
(GA ),    ,   

 ,       , 
   ,  

  ,    ,   
     ,  .

A    ,   - ,  
país inició un proceso de franco retorno al esquema 
neoliberal; la estructura jurídica ha priorizado intereses 

,        L  
  A  H , L    

   P , L      
Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia 
C - ,        

 ,     
    ,    

- . 
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 CONSTITUCIÓN DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Categor as Constitución de  

Sistema económico   E  B  V       ,   . 
   , , , , ,   .

Funciones de la 
economía

  R         . 
  A      ,       
      . 
  C       .

Enfoques del 
desarrollo

  B   : , ,   . 
  C        . 
        . 

P

  I    ,    . 
           . 
                 
       .  
  T         . 
  E  ,      .

Educación y 
producción

     -        
         . 
  E     P  N   .

Medio ambiente
     ,     . 
  U     .  
        .

Derecho a la 
vivienda

  H    . 
  E       , ,    
    ,   .

Territorio

  P         . 
  C    . 
  P    . 
  R ,          

Urbano

  P             
    . 
  R :     .  
  R ,        . 

Tabla 2: A    -    C      XXI   
Fuente: E       C    

3.2. Orden y desorden jurídico local, lo urbano 
en lo industrial y viceversa

El crecimiento urbano y el desarrollo industrial en las 
 ,      
      

  M  M   Q  (MMQ)   
  , ,   ,   

,    , ,   
han evidenciado también cómo en el territorio y en lo 
local se traducen las concepciones y las lógicas de los 

   .

Q ,    ,      
   ( ) (T  ),   

        
,         

los gobiernos locales en el período del socialismo del 
 XXI ( - ). 

E       ,  P  
  U      ,  

     ,   
      , 

 ,        
 ,       

 ,  ,    
      ,  

      ,   
.

      ,    
,        , E  

P  Q  ( )  E     ,  L  
 R    M   Q  ( )  

 C  M  ( ),     
          
    ,     

         -
 ( ).
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Tabla 3: A       P     Q
Fuente: Elaboración propia con base en las ordenanzas de Quito

P   ,       
      , 

         
 ,       
           

 ,     ,      
   .

P      ,   
 ,    MMQ,   

        (T  )  
      (T  ),     

    (    ).

E      ,     
       

ORDENANZAS RELATIVAS A PLANES DE DESARROLLO - QUITO

1967 1981 1993 1997

Plan Director de Urbanismo Plan Quito ey de égimen del Código unici al ara el 
DMQ

Esquema Director ey de égimen del 

Dictaduras militares (  
- )

R       -  

C   ,      

 Sectorización urbana

P     - 
.

Policéntrica sujeta a planes 
 .

 

C   . Distrito dividido en zonas 
.

Nueve administraciones 
.

Desconcentración 
.

Administración 
.

Descentralización y 
.

E  ,   
  Q .

Concesión de servicios 
   .

Empresas metropolitanas 
 .

R  , 
,  Uso y ocupación del suelo 

  .

Uso y ocupación adecuado 
   .

 , 
,  

y áreas de protección 
.

  
 .

P  . V    .

Regularización de 
.

Regularización de 
.

egulaciones so re lo industrial

   C     
 .

Zonas y franjas protección y 
.

R   .

P    
 .

Aspectos relacionados con los ecosistemas

Concepto de áreas verdes Protección ecológica y áreas 
.

   
.

Suelos para protección 
  .

Prevención y control de 
 .

Protección de vegetación y 
 .

        (T  )   
renuevan e integran de manera técnica y compleja más 

     ,    
 ,     ,  .

La gobernanza de la ciudad evidentemente evolucionó; 
las prioridades sobre lo urbano cobraron coherencia y se 

      :   
         

 ,  ,   , 
        

   ,    
   , ,   

       .
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ORDENANZAS RELATIVAS A LO URBANO

Parte del período neoliberal en el Ecuador ocialismo del siglo I

rdenan as o   y   ormas de 
Arquitectura y urbanismo del DMQ

rdenan a  égimen de suelo del 
DMQ

rdenan a etro olitana  égimen 
administrativo del suelo

 -  

         
    . 
     . 
  I  : , , 
      ,  . 
  E     . 
  A     
  M  . 
        
    . 
  N   : , 
    , .

  P  G    . 
  P       . 
  R    . 
  R      . 
  V , , . 
  R       
      .  
  P    . 
      . 
  P    . 

  P  M    
    T . 
  R      . 
  P       . 
  U     . 
  H   . 
   . 
  R  . 
  R  .

La lógica de la ciudad ocupada corresponde también a 
            
   - :    , 

  , , ,  
  (  )      

peatonal condicionada por la dinámica industrial de 
, ,      

    , ,  
los equipamientos urbanos supeditados también a las 

 ,  .

L         
han buscado mediar entre los requerimientos y 

   ,  
a las dinámicas y requerimientos industriales; se han 
implementado medidas para la buena vecindad y para 

      , 
        

-         
    ( )     

   -  (  
). 

     ,      
        

   ,    , 
mediano o largo plazo para un replanteamiento integral 

  . E         -

igura   -  B ,         
Fuente: Elaboración propia

    ,   
.

E        XXI,   
son importantes la modernización y complejidad de la 

 ,        
  C   ,      

      , 
    ,    
       ,     

  . A  , G  
( )        
se terminan imponiendo en la sociedad desde el 

,       
   .

E     XXI,     ,  
         

    .

L           
 ,          
 ,         

   ,      
medio ambiente y con la prevención de daños o efectos 
en la población de las zonas urbanas inmediatamente 

   .  ,    
dinámicas urbanas siguen y seguirán supeditadas a las 

     .
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Tabla 4: L       Q ,      -
Fuente: Elaboración propia con base en ordenanzas de Quito
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ORDENANZAS Y CONFIGURACIÓN DE LO INDUSTRIAL 2003 - 2019

2003 - 2008 2008 - 2012 2015 - 2019

Neoliberalismo ocialismo del siglo I Retorno neoliberal

Régimen de Suelo del DMQ 
-   PU

Parque Industrial 
T  (PIT)  MQ

Plan Metropolitano de 
Desarrollo del DMQ

Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del DMQ

Suelo industrial 
.     

 .

C  ,   
. Encadenamientos 

.   
.     .

Estudios de impactos 
.

   
  . Corredores ecológicos y 

  .

Control de la huella 
,    

C   , , 
 .

Control de gases de efecto 
.

M     .Tratamiento de desechos 
  . Monitoreo de descargas 

. Reciclaje de residuos y 
 .

G    
.

C   : 
, , 

transferencia de residuos 
.

Se crea la Empresa 
P  M   

 U .

Creación de urbanizaciones 
.

Tabla 5: L       Q ,      -
Fuente: Elaboración propia con base en ordenanzas de Quito

igura   -     Q           
Fuente: Elaboración propia

3.3. Lo urbano-industrial, la dinámica compleja 
de lo incompatible

L          
   ,   ,  

interacciones e interrelaciones que se desprenden de la 
    ,   

        
  -  ,      

 ,    ,  
      .

Los intereses y las concepciones diferentes que subyacen 
a la convivencia de lo industrial y lo urbano son los ejes 

         
      ,  

         , 
     ,      

           , 
     (  )    ,  

territorio es el espacio en el ocurren y deben seguir 
 ,   ,   

de materia y energía para la generación de bienes y 
.
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Tabla 6: E          -
Fuente: Elaboración propia

Los barrios y los pobladores han evolucionado y se han 
     . H    

 ,     
       

       , 
, . E    ,   

         
de nuevas y modernas tecnologías enfocadas en la 

      .

C    (T  ),    
       -  

    ,    
,        

   ,   
  ,      

.

L        ,   
          

      , 
    , , 

,      
    (T  )      

  -   ,    
 ,   ,    

     . 

P   ,      
,    ,     
     ,    

   ,     
    ,   

  ,    ,  
     ,   

ESTRUCTURA URBANA EN LAS SIETE ÁREAS URBANO-INDUSTRIALES %4

Configuración 
mor ológica

P     .

C      2 de 1 a 3 pisos

Equipamiento y 
servicios

Equipamientos 
 

T  : ,   . . ,

C  : E , ,   
 . . ,

C  .

C    .

Servicios

A     .

L    .

  .

Viario para peatones

C    .

P     .

Cambios en los 
patrones de tránsito

P     .

   
vehicular

C   
.

Horas pico mañana y 
.

Inseguridad vial

Por circulación de 
. ,

Por aparcamiento en la 
 .

ugares y no lugares

Lugares de encuentro
P     .

L   .

No lugares

P       .

  .

B   .

4 L      ,       
        ,  

          .
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,       
,  ,    

   (T    ).

Mirar la ciudad desde la diversidad de escenarios y 
,       ,  

        
,  ,        

,    ,    
 ,      

, , , .

L           
        , , 

, ,       , 
     ,     
           

condicionamientos impuestos por la dinámica industrial; 

ASPECTOS GENERADOS POR LA PRESENCIA INDUSTRIAL EN LAS SIETE ÁREAS URBANO-INDUSTRIALES %

Contaminación del suelo
B   (  ). ,

G        . ,

Pérdida de espacios verdes       .

Cam io negativo en el aisaje

P      . ,

 - .

 .

A  .

C  .

A  .

C    .

C       . ,

Tabla 7: E          -
Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: R          -
Fuente: Elaboración propia

RIESGOS Y CALIDAD DE VIDA EN TORNO A LA PRESENCIA INDUSTRIAL EN LAS SIETE ÁREAS 
EURBANO-INDUSTRIALES

%

Con ictos sociales or el uso del 
suelo

R   . ,

R   . ,

A       .

        .

N       . ,

  . ,

Aspectos de la calidad de vida

M      .

G    .

G    .

. ,

V   . ,

4. Conclusiones

representa formas de cohabitar espacios de ruptura 
que están en permanente disputa; corresponde a la 
capacidad de mantener vivos y claros los imaginarios que 

  ,  ,     .

P         
planteada ¿de qué forma el desarrollo y crecimiento 
industrial han determinado los procesos de urbanización 
  ,     

,    ,    
   ,     

por lo industrial y por los modelos de desarrollo que 
    -    

       , 
    -     

   ,     
XXI      ,     

   ,       
 .

L          
     -     -
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La preservación de los valores culturales 
del patrimonio arquitectónico han de ser 
correctamente salvaguardados mediante 

       
    .  

 ,      
,    ,  

 . L       
        

la fotogrametría digital y la instrumentación 
  ,    

revolución en los procedimientos de captación 
 ,      

  ,   . A 
 ,       

  ,      
        

   .

Los progresos en los métodos de trabajo y en 
los procesos de documentación en el campo 
de la representación digital del Patrimonio se 
han regido fundamentalmente por la Carta 

 L  ( , )   P   
 ( ),     

      , 
. E     

    , 
      

  ,    
        
 ,    

( , ).

L      
      

      P  
C        

     ,  
de forma considerable en la metodología de 

.       
de documentación realizada con mayor precisión 
que debe ser administrada y almacenada de 

  ,   . L  
procedimientos tradicionales de divulgación de 
la información presentan inconvenientes como 

    . L    
      

    
    ,    
 . 

La difusión digital de la información se 
considera una solución que da respuesta a 

     , 
     , 

,      
 ,  ,  

con el usuario y abaratamiento de los costes 
 . P  ,    

unos mínimos comunes para la documentación 
       

1. Introducción

2. Métodos

. L       
interoperabilidad entre sistemas de información es 

   , , , 
  . T   

        
   . T  

  :      
   ,      

los datos y un protocolo para la comunicación entre 
   . E    

        
    :  , , 

, .

La metodología llevada a cabo para realizar la presente 
        

las herramientas que se están empleando para realizar 
    . E  

el área del Patrimonio histórico se ha producido un 
gran acercamiento entre la restauración y las nuevas 

  . E     
inclusión de la representación tridimensional y virtual 
de los objetos respecto a la documentación tradicional 

   ( , 
, , .). L      
         

       ,  
una obligación la consecución de un modelo 3D capaz 
de albergar en él todos los datos procedentes de una 

. E         
el trabajo de los diferentes técnicos que intervienen en 

        . 
A , , ,  

 ,      
información heterogénea en formatos diversos para 

    . E   
          

       
        . 
  ,        

    , , 
,   .

E          
mostrar diversas propuestas metodológicas enfocadas 

        
          . 

Un Sistema de Información Integral capacitado para 
        

,   ,     
      . 

P  ,      
      ,   
 W G , HBIM (H  B  I  

M )     I  G  
( IG). 

Mediante el análisis de las diferentes propuestas y 
,       

la documentación generada por las diversas 
disciplinas altamente especializadas que intervienen 

  . E       
una representación ordenada de la información 

E  N    V    E  
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3. Herramientas para la 
documentación del 
patrimonio arquitectónico

,        
los agentes que intervienen durante los procesos de 

. L        
       

   ,    
resumir brevemente en facilitar la interoperabilidad y la 

     . E     
de la estandarización para la difusión y capacidad de 

   . G     
      ,     

,       
información y su preservación y mantenimiento en el 

. 

,      ,  
comparan las diversas tecnologías y herramientas con 

          
       . 

El análisis se realiza desde la necesidad de plantear un 
enfoque diferente en la producción de los modelos 

        
   .

L   .  (B  LLC., )   
soporte para almacenar modelos 3D en los principales 

,        
 . A       

opciones avanzadas para la inclusión de anotaciones 
   .

Otra de las principales plataformas para la visualización de 
      (  

I , ),   A    
 . U       

la creación de un repositorio de objetos del museo que 
permite su visualización y la realización de un tour virtual 

      . 

A ,       
de código abierto especializados en visualización del 

 ,  H P  P    
sistemas WebGL y permiten visualizar nubes de puntos 

    . A     
      , 

  H   ( : . ) 
 G   H  ( : .

).

H P (V  C  L  - I TI  CNR, ),  
H   P ,     
la presentación de modelos 3D de alta resolución 

  . L       
  W GL,   HTML   GL, 

  .   ,    
necesidad de instalación de plugins y en la mayoría de 

 . E       
trabajar con mallas complejas o nubes de puntos basados 

     -  (P  
 ., ). L        

     ,    
   ,      

        
(  ).

P  (P , )       
       

       
  ,    

         
.     API   W GL    

T -  (T . , )      
animaciones en 3D aceleradas por GPU a través de 

  ,      HTML  
 W GL.         

nubes de puntos sin la necesidad de pasar a malla y ser 
 ( , ). P     

C  (C  G , ),     
      .  ,  

plataforma dispone de una aplicación independiente 
     ,   C .

A ,   .    ( :
. )  A  ( : . . . ), 

      W
W XR    A  ( : . -

). 

         
            

3.1. Aplicaciones basadas en WebGL

En el campo del patrimonio cultural se han desarrollado 
       

       W GL (  
B   ., ). E      

           
        

        
  (A   ., ). L    
       
  ,    
          

   .

Dentro de las aplicaciones comerciales de difusión de 
 ,     , 

.    M  X  V ,  
.       

       
.

 (  I ., )      
  ,     

          
 W GL. A     

 ,      , 
posibilita la visualización de modelos 3D en diferentes 

 (   ., ). A ,  
        

       
       ,    

 C A  ( : . ),  A  P  
( : - . ).
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igura  A  .,     L  M  V  ( ),   . A  
.,    I     (T   R , T )    H P

Fuente: Elaboración propia

 U  (U  T , ), C E  (C  
G H, ), U  (E  G , )  P C  
(P C  L ., ). A     

 ,      
     . 

L     W GL   
gran progreso tecnológico para la representación 3D 

      ,     
     ,    

    . P    
de grandes repositorios de objetos enfocados en un uso 

,   .  ,   
ámbito de la conservación del patrimonio arquitectónico 

     , 
         

 .

3.2. Modelo de Información del Edificio 
Histórico. HBIM

L           
 ,    

        . 
E             
momento preciso de su historia y para conocerlo debemos 
aportar el marco teórico que permita documentar con 

   . E      
de análisis interdisciplinar que permita coordinar y poner 

          
(A   ., ).

La obtención de un modelo virtual 3D completo del 
patrimonio arquitectónico ha supuesto un gran esfuerzo 

     
metodológicas se enfocan en el empleo de la tecnología 
BIM. L           
objetos paramétricos organizados jerárquicamente bajo 

  ,    
(T  ).

       
reconstrucción virtual del patrimonio arquitectónico 
resalta el desarrollo de un Sistema de Información en 
C , P  (   B , ). L   
metodológica se fundamenta en la elaboración de 

       
         

. P  ,     
      . 

P     NUBE  (  L   ., 
),       

 -     . L  
       

,      , 
   . E    , 

documentar y representar esas transformaciones desde 
        .

E          H-BIM, 
orientado en la creación de una biblioteca de objetos 

 . E       
     

detallada de los sistemas de construcción y materiales 
de elementos arquitectónicos históricos; metodología 

        
     A     

GDL en los proyectos de modelado de Four Courts 
  (   ., )      

       V  (M  
 ., ).

Conviene remarcar los proyectos para la creación 
Modelos de Información de la Cárcel de la Real Fábrica 

 T    (N   M , )   
C   C  V  R  A    (N  

 ., ). A       
realizar un proyecto de intervención del patrimonio 

   HBIM. E    
   G  A ,   

  P   A  (API)   
  ,      

      . P  
,   (   ., )  
  R   NURB ,     

facilitar la representación de elementos arquitectónicos 
       

. E         
    ,    

  .

En contra de las necesidades del patrimonio 
,      

BIM        
 ,         
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 (Q , ). E  ,   

herramientas como NURBS capaces de interpolar nubes 
 ,       
      
     . 

L      ,   
 (B , ),       

       R . 
L    API  (I   P  

 A ),      -  
      

  . L    G G  (  
 )       

    ,   
   ,      
 ,       

    . P  , 
        

      (L ), 
    (G A)     

    HBIM (B   ., 
).

L         
I       , 

,   ,  
para la ejecución de proyectos de conservación e 

   . C    
 ,       

      
  NUBE  (  L   ., ),  

    BIM G (A   ., 
)     . 

E    BIM G ( : .
- . . )     

administración de un modelo tridimensional capaz de 
         
 . E      

          
  . A  ,   

        
          

    (  ).   , 
se puede acceder parcial o totalmente a la información 

    BIM,    
        (  
 ., ). L        

,       
   B    M   V  (  

 ., )        M  
(R   ., ).

Es preciso resaltar INCEPTION1,   
   ,   ,  

       
   .   

de la realización de captura de datos y levantamientos 
       

. L       
     H-BIM  

(M   ., ),       
A   A   G  I .    
la de aportar a las herramientas BIM una normalización 

       (I  
 ., ).

igura  P  W  BIM G. E           M , I
Fuente: R   .  ( )

1  : . - .

E  N    V    E  

M             
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igura  P  P BIM. E       A   L   A , E
Fuente: Elaboración propia

Entre todos los programas analizados destaca el 
  . P BIM    

desarrollada para la administración de toda la 
información referente a un bien patrimonial durante 

            
    (A   ., 

).          
        

   (  ). 

3.3. Sistemas de Información Geográfica 

L    I  G    
        

información en formatos diversos y para aplicaciones 
dispares gracias al empleo de procedimientos de 

,   ,   ,  
        , 

,    . L  
       

I  G     . E   
caso concreto de la documentación del patrimonio 

,        
,          , 

es una capacidad que le diferencia de otras tecnologías 
    ,    

BIM.

Otra de las capacidades de los SIG es la de agregar el 
     . R   

dinámicos de los elementos que representan un estado 
  ,     . L  

tecnología SIG posibilita almacenar y administrar los datos 
   ,     

     ,   (  
 ,  ,   , .) 

     (   C  
   ).       

  ,       
           

      .

En sus inicios la tecnología SIG se desarrolló para 
  ,  ( )    

(   ). P      
        

  I   ,     
       

         
la documentación recabada durante procesos de 

,   . E     
literatura sobre el uso de SIG para la visualización de 

,      
    . A ,    

de las metodologías y visores se centran en representar 
    ,  

        . 
El uso predominante de los Sistemas de Información es 

     ,   
menor el enfocado a la catalogación e inventariado de 

,      
.

L       IG  
      , 

    (T  
). E    ,   IG   

   . 
Mediante herramientas CAD se representaban las vistas 

   ( , , ) 
       

      . U  
     AR I  (   N , ),  
  I       

. E       
se organizan y representan a través de un SIG y son 

       .

Con la incorporación de modelos 3D a los sistemas de 
    .   

      
,         

de un modelo paramétrico 3D para posteriormente ser 
     GI . E    
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M             

M  Q -C   L  A -H



Tabla 1: Metodologías de modelado HBIM
Fuente: Elaboración propia

Enfoque Referencia Caso de estudio esumen metodolog a

BIM   ., 
   
  C , 

Polonia

E         
estructura jerárquica de clases que incluyen atributos para 

  

BIM  L   ., NUBES

I     -    
,         

 ,     
,    

BIM
M   ., 

   ., 
A    

   C   
, I

Creación de una biblioteca de objetos paramétricos 
 HBIM

BIM N   .,  
Cárcel de la Real fábrica 

 T     
Cenador de Carlos V del 
Real Alcázar de Sevilla

C     HBIM     
G  A ,     P   
A  (API),     ,  
        

instrucciones y algoritmos

BIM   ., 
Basilica di Santa Maria 
di Collemaggio en 
L A , I

U    R   NURB ,   
       

arquitectónicos complejos

BIM B , A    P , M   -       
   

BIM
R   ., 

   ., BIM3DSG

E    BIM G     
administración de un modelo tridimensional capaz de 

         
 . E  ,    

   ,      
  .

BIM I   ., INCEPTION

P         
     , 

que son resultado de la realización de captura de datos y 
 ,      

 .

BIM A   ., PETROBIM
E         

    ,       

         , 
puesto que la precisión de la documentación dependerá 

   . A  ,    IG  
incorporar nuevos requerimientos que serán esenciales 
para disponer de una organización de la información 

     ,    
   .   ,    

almacenada de manera ordenada en la base de datos y 
       . 

U      M A ,   
para el desarrollo de un 3D WebGIS enfocado a crear un 
repositorio arqueológico online llamado QueryArch3D 
(V    ., ). I     -

        
 ,       

         
entorno de realidad virtual de atributos almacenados en 

    .    GIRAPIM, 

       , 
  I      G , 

diseñados con una arquitectura modular compuesta por 
  :  ,   

    C GML (C   ., 
). 

L          
IG         

  ,    
       . 

L         
      IG,  

proporciona la capacidad de inserción de información 
       . E    

I  ICAR (   ., ),    
M   B    A  C    T  
(M BACT)  I ,       

     (  ).
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igura  I        ICAR
Fuente:   .  ( )

L      IG     
han posibilitado incorporar la información directamente 

   . U        
       

de la arquitectura gracias a un modelo tridimensional 
unido a una base de datos desarrollada con la tecnología 
GI  (C   ., ). T     
esta metodología en trabajos como el proyecto de 

 (   ., ). A ,   
        

        
nubes de puntos obtenidos por fotogrametría o LIDAR 

      ,   
      .  

,         
P  P  ( U   ., ),   
asociar atributos 2D y 3D superpuestos sobre el modelo 

igura  V    P  P . C          
y está vinculada a una tabla de atributos que informa de información relevante
Fuente: U   .  ( )

         
      (  

).

L         
de información capacitados para el almacenamiento y la 

     ,   
    .   

priorización de atributos como la interoperabilidad 
   ,       

    . A  ,  
caracterizan por servirse de un modelo 3D construido 

         
          

     . N  I  
          

documentación originada en el marco de los trabajos 
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Tabla 2: P      I  G   
Fuente: Elaboración propia

de restauración del monumento de la Fuente de 
N   B  (A   ., ). E   

        
      , 

  ,  ,      
de estos elementos información que se enlazará al 

 . E      
un panel donde visualizar la información asociada al 

        . 
La solución generada para documentar la fuente 

 N        
información más completo denominado Sacher 3D Life 
cicle Management2,       

 (A   ., ). E    
    ,   

 ,    .

A ,       
   C  E     

          
     , E 3, 

contenido relacionado con el patrimonio arquitectónico 
     ,    

. P      
  ,    

estándares para facilitar la interoperabilidad de la 
  . L      

       
acceso a información en formato 2D y 3D a través de 

     W GL. A  
    ITN- CH P 4, -IC N , 

A   V 6 o ARIADNE plus ,     
e implementar servicios para facilitar el acceso a 

     .

Enfoque Referencia Caso de estudio esumen metodolog a

SIG   ., AR I   I       
históricos

SIG V    ., QueryArch3D

I             
    ,    

           
un entorno de realidad virtual de atributos almacenados en una 
base de datos espacial

SIG C   ., GIRAPIM

I     ,   I   
   G ,      

    :  ,  
     C GML 

SIG   ., SICAR

I    M   B    A  C    
T  (M BACT)  I ,       

. G         
en formas vectoriales sobre el modelo mediante capas que 
permiten el análisis de datos

SIG C   ., 
M      ,    

 ,        
con la tecnología GIS

SIG   ., C

   U  M  E  (M U)   
           

   : I     
     ,   

   

SIG U   .,  P  
Project

Vinculación de atributos 2D y 3D directamente mediante la 
          

 ,       
         

SIG A   ., N  I  
System

         
   ,      

         
     ,  

        
     . 

2  : . .
3 : . .
4 : - .

 : - .
6 : . .
 : . - .
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4. Conclusiones

Las técnicas de adquisición empleadas para realizar los 
,      

asociada al bien generada por los diferentes 
,      

      
   . E    
        

procedimientos orientados a la documentación del 
       

    .

Como resultado de los levantamientos necesarios 
       

        
 ,     

         
  ,   . L    

la documentación del patrimonio arquitectónico se 
          

capaz de almacenar la información bajo una estructura 
.         

    ,     
   ,      

,         
     .

La incorporación del modelo tridimensional en un 
  I  I     

conocimiento y los materiales disponibles para efectuar 
el procesado y análisis de los datos en un soporte 

. E        , 
así como servir de apoyo a la adopción de decisiones 

   . L    
       , 
        

      
   ,   ,   

 . P  ,       
      
   ,    , 

, ,   ,  
,          

   .      
en constante desarrollo en el que quedan muchas 

    ,    
        

        
     . E   

     - ,  
        

  .

R         
  ,      W GL  

           
        

  ,       
        

   .

P   ,      BIM 
   ,       

 ,       
 .  ,     

       
        

     .  
a la industrialización y la estandarización de la nueva 

,      
        

   . 

E     IG,     
    ,      

    . E  ,   
    BIM    

         
  . L     

     ,    
       , 

      .      
        
: , , , .,  

     .  , 
         

intervención y la creación de información detallada de los 
      , 

       IG 
   . 

Las tecnologías BIM y SIG son aplicables correctamente 
  ,      

por completo todas las necesidades del patrimonio 
      (  
     T  ). L  

integración de ambas favorece la creación de una base 
        

      
(   ., ). P  ,      

C   BIM SIG

   

G   

Funcionalidades de edición 3D

  :   

R      

Representación temporal 4D

Tabla 3: C                
arquitectónico
Fuente: Elaboración propia
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    I C (I   
C )  C GML (C  G  M  L )  

  .     
  HBIM IG    PINTA (  
-A   ., ), -U  (C   

., ),   CHIMERA (B   ., 
)        G  

T    (V   ., ),      
   P   M  (B   ., ).

El patrimonio arquitectónico se estudia desde una visión 
      : 

, , , , 
,       

temporales; todos ellos esenciales para entender el 
   ,     

relaciones con el entorno en el que se implanta y 
    . E    

      ,    
      , 
,   ,   

   . P  ,     
tecnologías BIM y SIG es el enfoque adecuado para 

  .

A , C., T , C., R , ., , .   , 
E. ( ). T     : 

       
  . 

, - . : .
. - - - - - -

A , . I., B , B., G , M.  B , . 
( ). C , M   V  
of 3D Models of Large Archeological and Architectural 

  E-H  GI  . 
CIPA Symposium ( - ). U   B . : .

.

A , . I., B , V., C , M., , M., 
G , M., P , ., R , ., R , A. R., , 
R.  , G. ( ). A -   

        
. , . 

: . . .CULHER. . .

C       H         : 
Q -C , M.  A -H , L.( ). 
Metodologías para el desarrollo de una base de datos 

   . 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Cuenca, 12( ), - . : 
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Mejoramiento de la envolvente 
para el comportamiento térmico 

de viviendas rurales. Valle del 
Colca, Perú

Envelope improvements for thermal behavior of  rural 
houses in the Colca Valley, Perú

Resumen: 

L        P        
     .     

para mejorar el comportamiento térmico de las viviendas; pero no se 
han reproducido masivamente por su alto costo y el requerimiento técnico de 

  .          
vivienda del Valle del Colca y ofrecer mejoras en la envolvente que puedan ser 

    .     ,  
             

   .        
         

.            
   ,        

          .   
   ,       

  . 
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.
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E  C     ,   
   C ,   

A ,    P .       
  C ,       

  C  (   . . . .)  H  
(   . . . ),       

        
 .        

    (P , )    
 ,     

     . E    
nacional presentado por el Servicio Nacional de 
M   H   P   ENAMHI 
( )       T , 
que presenta veranos lluviosos e inviernos secos 

  . L    
,    ,  

períodos de frío intenso que merman la salud y la 
    ,   

      (A  
 ., ).     

        
        
       ,   

 (M     P  MIN A , 
). 

El Valle del Colca cuenta con una población de 
      
  , ,   

 . L     
     ,   

      
(I  N   E   I  
-INEI- , ). L      

        
  ,       

 .    
    . 

Los muros están hechos de adobe y piedra; las 
cubiertas son tradicionalmente de madera y 

      .    
un adecuado confort térmico al interior de la 
vivienda podrían reducirse las probabilidades 
de contraer enfermedades respiratorias; y en 
caso de enfermedad se propiciaría un espacio 

   .

Los sistemas de construcción tradicionales 
     

 , , ,   
       

(G , ). L     
  (H   ., )   

por la gran disponibilidad de materia prima 
en la naturaleza; cuenta con un bajo impacto 

     , 
   (A   ., ), 

y su bajo costo y viabilidad técnica le posicionan 
       

     (   ., 
).

1. Introducción
R    ,     

       (Q   
., )          

  ,    
  . (H , ). N  ,    
 ,       

  -    (   .   
. W - - )          

     (A   ., 
). L       

        
  (H   ., ) 
      . 

       
       ,  

       . L  
autores señalan que durante la noche las pérdidas de 

          
      ,     

(M , ). L        
(E   .,  M ,  W   ., ), 

    (E   ., ), 
    (E   .,  H  
 ., ),      (E  
 .,    .,  H   ., ), 
    (E   .,  E   
.,  W   ., )      

     (E   .,  
M ,  M   .,  W   ., ) 

       
   .

El confort térmico en viviendas tradicionales debe ser 
    (   ., 

)        
      (X   ., ). E  

posible mejorar las condiciones de confort en viviendas 
          

      (W   ., 
).        

       
      (  

 .,    ., ). R   . ( ) 
      -   

   -       
    (EP ).    . 

( )          
    ,    

       .

E   P ,        
. E  R  N   E  

(RNE)       
   ,     
    (N  T  

E.   RNE, ). E      
         

de propuestas para la mejora del confort térmico de las 
  .     

:      ,  
  ,    ,  
    . E  , 

   P  U  C   
P   PUCP     .    

 (A   M , )   , 

M           . V   C , P

C  I   R   P   - G    C   ’

E  N    V    E  



2. Métodos 3. Resultados

  U  N   I   UNI, 
    .     

(H , )   ,  M   V , 
C    - MVC ,    

   .   (MVC , ).   
       
 ,         

y el requerimiento de conocimiento técnico superior 
(M , ).

L          
envolvente térmica de la vivienda del Colca a través de 

       
  ,        

       
,      .

L        
        

      : ( ) A  
       V   

C  ( ) A        
      ( ) 

E    .

2.1. Análisis climático y caracterización de la 
vivienda del Valle del Colca

En la primera fase se caracteriza y analiza el clima del Valle 
del Colca haciendo uso de datos hidrometeorológicos 

   ENAMHI ( ).     
psicométrico propuesto por el autor clásico Givoni 
( ),        

      (A   .,  
A   G , ). P ,   

       ,  
como los patrones socioculturales de los pobladores en 

        .

2.2. Análisis de la envolvente y simulación 
de escenarios de mejora del comportamiento 
térmico 

L     .    
        

y térmicos mediante una revisión documental y visita de 
 (A   A ,  A   .,  
  ., ).       

,  . .      
      .    

     ,  
         

correspondientes a cada elemento que compone la 
 ( , , ,    

   ). E     
para asegurar la calibración de los resultados de la 

       
     (. )  
     ENAMHI. P   

  ,       
      (A   .,  

A   G , ). 

2.3. Evaluación comparativa de costos 

E          
en dólares entre los costos asociados a los escenarios 
propuestos para el mejoramiento de la envolvente 
térmica y el ingreso familiar per cápita en la provincia 

 C ,      V   C . L  
precios presentados para cada escenario se obtuvieron 

       ,  
no la mano de obra; ya que las labores serían ejecutadas 

   .      
       

impacto en el comportamiento térmico de la vivienda 
          

,   . 

3.1. Análisis Climático

Se analizaron los datos hidrometeorológicos registrados 
por las Estaciones Meteorológicas del SENAMHI en 

  C  (   V   C   : 
 ’ . ’’  :  .)    

.     (   )  
     C  C, 

      C  C. E  
periodo se caracterizó por una temporada de lluvia de 

 ,     
  .    (   )  

temperatura en la noche descendió en promedio hasta 
- C           

 C,     . L  
      . L  

velocidad promedio del viento tuvo leves variaciones en 
 ,      .  ,    

predominante noroeste de enero a julio y suroeste de 
  . 

C      EHAMHI (T  )   
  (  )      

G  ( )       
    .

     V   C     
        ,     

      .    
uso de calefacción convencional en los meses de abril a 
diciembre debido a las bajas temperaturas alcanzadas 

  . E      
         

       , 
        . E  

         
 ,        

        .

3.2. Caracterización de la vivienda del Valle del 
Colca 

La estructura urbana de los pueblos del Colca proviene 
    , 

       ,  
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em em
umedad m ima 

promedio %
Humedad mínima 

promedio %ima romedio C nima romedio C

Enero , , , ,

Febrero , , , ,

ar o , , , ,

Abril , , ,

Mayo , - , , ,

Junio , - , , ,

Julio 16 - , , ,

gosto , - , , ,

etiem re , - , ,

Octubre , , ,

Noviembre , , , ,

Diciembre , , ,

Tabla 1: T   B    H  R    V   C  - 
Fuente: Elaboración de los autores en base a Datos Hidrometeorológicos registrados por las Estaciones Meteorológicas 

 ENAMHI    C  ( )

igura  Climograma de Givoni para el Valle del Colca 
Fuente: E     ( )

igura  C       
V   C :     C  I
Fuente: I    G  ( )

 .    ,    
      ( , ). L  

     ,   
        .

La vivienda del Colca es considerada un ejemplo de 
 ,     

     ,    
     

  .     
basa en una serie de ambientes dispuestos en torno a 

 ,        
  . E         
      . L   

       
 ,    . P   

,      .    
       

(  ).
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Tabla 2: Materiales predominantes y caracterización térmica 
Fuente: E        C   . ( ), C   . ( ), C   . ( )  C  
T    E   E   CTE ( )

E         2 - 2 

.         
. L  ,    , , 
   . L  ,   , 

 ,   , ,   
 ( , ). L         

construye inicialmente y no admite la realización de 
 .      

  ,      
    . C    

      
,       , 

          
. E       

en proporción a la altura de las habitaciones y sus 
 ( , ). L     

         ,  
      ,     

      . A      
       , 

     ,  .   
          

es considerada altamente nociva para la salud debido a 
    ,     

        
M     (A   M , ).

Componente de la 
envolvente Material predominante %de viviendas en las que 

predomina el material 
Conductividad térmica 

m  

Muros

Piedra ,

Adobe ,

Sillar

Revoque de barro 41% ,

Ladrillo

Hormigón

Techos

Listones de madera 1%

Rollizos ,

C  ( ) ,

P    ,

Teja 6%

Pisos

Ladrillo pastelero

P  ,

Piedra de río

Hormigón 2%

 (  )

Ladrillo

3.3. Características de la Envolvente

Los materiales predominantes en el Colca son la 
       ,  

        ,   
      (C   ., ). 

I ,      
       : 

        ( )  
         (T  ).

L    C      
. E        

       ,   
        . 

El grosor de los muros de adobe y sobre cimiento de piedra 
(    .  )      

     . P   , 
el cambio del material tradicional por el zinc en el techo 

    ,   
   . L      

(   )      . 
P    ,      , 

    . L     
       .,      

. (  ).
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igura  Materiales predominantes en la vivienda del 
Valle del Colca
Fuente: M  P  R  R  ( )

igura  P         
del Valle del Colca
Fuente: E     ( )

3.4. Análisis de la envolvente y simulación 
de escenarios de mejora del comportamiento 
térmico

El análisis del comportamiento térmico de la vivienda 
y los escenarios de mejora se realizaron a través de 

    .     
    (E    E )    

,        
 ( ), , ,   . 

      ( )   
        

,    (  ). 

     N  T  EM.  
 R  N   E  ( ),  

 ,       
    (U)    

     .   
,  U       .  2 ,  

U   , .  2    U   , 
.  2 .

L      (T  ) 
       (U)  
  C  T    E   E  

 CTE ( ),      : 
.  W ,       : .  
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Tabla 3: C  A ,       
Fuente: E     ( )

igura  E   M    : 
M , ,    (    )
Fuente: E     ( )

W  (C   ., ),        
: .  W  (C   ., ).

 
P      ,    

      (  .  )  
   ( .  .  ). A  

        
     (    
)           

.         
      ( )  .  

      ,  
    .  .   

que el valor U del techo de calamina se encuentra 
      N  T  ,  

    (T  ).

        
     . E  

  (E    )    
           

,   .        
  . A        

      . E     (E   
 )    ,   
      .    

    . N       
     . E     

(E    )       
paja sobre rollizos y se acompañó con un aislamiento 

      .   
  ,     . 

E     (E    ),    . 
          

   (      )   
     ,   

   . E      
  ,     

. E     (E )     
     .   

L        (E ) 
  .  . E  E  (     

)      
    .  ,     

 ,    (T  ).

E  E  (   )      
,      .  
,        

Caso alternativo Valor  m2  
Techo

Norma técnica: 
valor m imo de  

m2  ec o 

emanda cale acción 
kWh

Demanda 
energética

m2año

C : T   
(     

)
, , , ,

C : C   T  
(     

)
, , , ,

    (T  ). E  E  (   ) 
       .  

 .  . L     
  E  (   ),   

     .  , 
    .  (T  ). 
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Escenarios de 
mejora 

Valor U 
Muros

m2K

Valor U 
Ventanas 

m2K

Valor U 
Techo

m2K

Valor U
iso 
m2K

Demanda 
Cale acción 

kWh

Demanda 
e rigeración 

kWh

Demanda 
Energética 

m2año

% Mejora 
respecto 

Escenario 0

Norma 
Técnica: Valor 
m imo de  

m2

, --- , , --- --- --- ---

E0:
, , , , , --- , ---Vivienda 

Típica

E1:
, , , , , --- , ,

Mejora Muros

E2:
, , , , , --- , ,Mejora 

Ventanas

E3:
, , , , , --- , ,Mejora 

Techos

E4:
, , , , , , , - ,

Mejora Piso

E5:
, , , , , --- , ,

1+2+3+4

Tabla 4: C    E    E  
Fuente: E     ( )

igura  C     C  
(   )  R  (   )  

    E : A    
de la envolvente
Fuente: E     ( )

E  E  (   )    
.       U,    

      E ,   
   ,   

   .   (T  ). A  
de la simulación se profundizó el estudio del intercambio 

       ,   
varía notablemente del estado original del piso al estado 

   E  (  ).

E       C  (  )  
 ,    -    

   -      
terreno a través del solado; y cuando las temperaturas 

   ,      
 ,        

     . P   , 
si se aísla el piso esa cesión se ve considerablemente 

,      
energía que supone la temperatura constante del 

 (  C  C). E        
,       

   , ,     
,       

también está relacionada con la energía que se disipa a 
  . E       R  

(  )           
vivienda se calienta y toma una temperatura superior a la 

 ,       
  ,      

 .
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121Tabla 5: Costos de mejoramiento térmico para la vivienda
Fuente: E     ( )

3.5. Evaluación comparativa de Costos

E          C , 
     V   C , : .  

(B  C   R   P  -BCRP-, ).  L  
escenarios que mayor aporte térmico ofrecían a la 

, E  (   )  E  (     
)     .   .  

  (T  ). E    
          

 ,        
 .   ,     

        , 
       , 

dado que el requerimiento de calor es prioritario por 
   .       

      (T  )   
    E   .    E , 

.  . A      
          . 

Cabe mencionar que los costos presentados para cada 
escenario se obtuvieron del mercado local e incluyen 

  ,          
      .

Escenarios de 
mejora 

Costo de mejoras en 
la vivienda completa

  dólares 
americanos

 res ecto al ingreso 
familiar per cápita 
mensual 

Costo de mejoras solo 
en el dormitorio $ 

dólares americanos

 res ecto al ingreso 
familiar per cápita 
mensual 

E :
, , , ,

Mejora Muros

E :
, , , ,

Mejora Ventanas

E :
, , , ,

Mejora Techos

E :
, , , ,

Mejora Piso

E :
, , , ,

4. Discusión
La evaluación de cinco escenarios de mejoramiento de 

         
      
. L       

 (E ),     ,   
           

primer momento aislamiento a la vivienda gracias a su 
       . L    

    (E )    
        

  . P      
      ,   

      .

La intervención aislada que mayor incidencia tuvo 
       (E ). 

         
 .  2   .  2 ,   

        . 
E      M  ( ),   
es uno de los componentes de la envolvente a través del 

        .

          
   ,       

la mejora de la transmitancia térmica de la envolvente en 
    (E )      

      . E  ,  
     ,  

como un refrigerante natural cuando las temperaturas 
 ,       

  . P      
piso evita las transferencias de calor mencionadas entre 

     ,   ,   
de mejorarse empíricamente la regulación de humedad 

,         
. L         

presentadas en los proyectos de las universidades 
PUCP  UNI   M   V , C  
y Saneamiento; mostrándose como adecuadas al 
someterse a la evaluación térmica de la envolvente 

  ,       
       .

Si comparamos las mejoras conseguidas en el 
comportamiento térmico de la envolvente de la 

      
   PUCP  UNI,    

   ,   C  C 
       

(A   M ,  H , ). E  
se debe a la incorporación de otras medidas para 

     (  
 ,   )     

 . A       
    ,     

ha sido reducido debido a que las estrategias planteadas 
        .
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5. Conclusiones

5. Recomendaciones

6. Agradecimientos

Las viviendas del Valle del Colca se caracterizan por 
       

    ,     
        .  

    , ,  
    ,      
    2.    ,  

    . L  
materialidad predominante es la albañilería de adobe 
   ,      

,    ,     
   . 

L       ,   
       . E   

noches de invierno se determinan periodos de frío 
        

  .

Se comprueba que el creciente reemplazo del techo de 
   ( ),      

-       
,     .  
     .   

      ,  
  .  2 . 

    U       
lo señalado en la Norma Técnica; se evidencia que esta 

      
 . L      , 

techo y ventanas generan disminuciones en los valores 
U            

    . E    
  ,      

    ,     
     .

Con la implementación de todos los escenarios se 
 .  ,    

         
. L       

    ,    
    .  2   .  

,        
   .        

de los componentes de la envolvente a través del cual se 
    .

A pesar de que los escenarios propuestos implican 
un nivel técnico básico y accesible para el poblador 

,        
para el desempeño térmico es alto en contraste al 

       C . P  
 ,        

manera progresiva en los espacios de estancia nocturna 
( ),        
prioritario por la noche y madrugada; de esta manera se 

        (    ).

        
     ,   

obviarse el actual uso de cocinas tradicionales para la 

    .    
estos equipos por colectores solares de bajo costo 
(    ., )      

       
   (A   M , ). 

E         
         

ejecución para poder alcanzar un mayor impacto en las 
     .

Se debe tomar en cuenta las limitaciones de precisión 
        

orientación general se recomienda complementar la 
    ( B ,  

LadyBug y HoneyBee de Rhinoceros o Green Building 
).

L          
: P  A   A   

C      A , E .   
a los arquitectos Antonio Baño Nieva y Jorge Mendoza 
A       .

C       H         : 
I R , C., -G , P.  C  

’ , .  ( ). M     
para el comportamiento térmico de viviendas 

. V   C , P . 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Cuenca, 12( ), - . :

. . . . .
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El patrimonio como manifestación de la 
cultura es el resultado de la creación tangible e 

        . 
E           , 
cuyo valor está dado al vínculo que logra con 

  ,    
          

(H   C , ). 

En el caso de los bienes patrimoniales 
,   ,  

      
 . P     

     ,  
evolución de las relaciones urbanas vinculadas al 

 ,     
puesta en valor; así como el reclamo por destacar 

    .

El patrimonio ferroviario que atesora el 
suroriente cubano posee elementos claves que 

        
    . E   

,        
    . C    
 ,       

arquitectura ferroviaria como sistema complejo 
 . ,    

apropiación social del patrimonio ferroviario 
    .

E        
sociocultural producto de un proceso territorial 
y económico con potencialidades para el avance 
(  ).  ,     

  ,   
     ,   

    . L   
en los componentes ferroviarios del suroriente 

1. Introducción

2. El patrimonio ferroviario. 
Enfoques para su estudio y 
comprensión

        
    . E  ,     

   ,    
     .

T     ,   
        
-       

de reconocimiento del patrimonio ferroviario en la 
   C ,      

     . E    
parte del desarrollo de una tesis doctoral en curso como 

     : I , 
caracterización y valoración de bienes culturales 

        , 
perteneciente al Programa de Doctorado en Patrimonio 
C     U    (U ), 
C .  

Los resultados que se aportan posibilitan precisar 
 .     

la generación de un pensamiento en el reconocimiento 
. P   ,    

de estrategias coordinadas para la valoración del mosaico 
    .

El legado cultural que nos ha dejado el ferrocarril es 
,         
.         

,        
     . L    

        
concepto de patrimonio industrial por la relación entre 
los transportes y el acervo heredado de la Revolución 
I . E         

,   . 

igura  I               C
Fuente: A  ( )
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igura  Esquema síntesis de los elementos principales para la construcción de un concepto de patrimonio ferroviario
Fuente: E   ( )

igura  P   . E     
M -B .  . P  G . 
Cuba
Fuente: E  ( )

Los documentos internacionales de referencia para 
          C  

 N  T      P     
. A         

        
    , , , 

  , ( )      
       
 ,    ,      

 (TICCIH, , . ).

El desarrollo ferroviario forma parte de estas 
. C       

      
   . E     

torno al ferrocarril debe construirse entendiendo que 
es un conjunto de bienes materiales e inmateriales 

       
    ,   . 

(M   C , ).
 
E    ,       
patrimonio ferroviario debe trascender más allá de 
las locomotoras y el hecho histórico como argumento 

.         
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por las organizaciones internacionales que velan por el 
    (TICCIH,  IC M -

TICCIH, ) (  ). 

El estudio de documentos internacionales que abordan 
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    (IC M ,  IC M ,  

TICCIH,  IC M ,  IC M -TICCIH,  
    E ,  TICCIH-

E , ),       
culturales asociados a la escala urbana y arquitectónica 

       . 
E       :  

   ,     
,           

   . 

  ,       
 . E     , 

     ,   

        , 
así como la singularidad dada por su entorno natural y 

         
   (  ).

Respecto al estudio de la arquitectura ferroviaria como 
      ,   
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en la relación sistémica que se establece entre sus partes 
(C ,  M , ). E      

         
  - . E     

y estructurado de elementos técnicos con relaciones 
       

(L   , , . ).

L     L  ( )   
inventario como la principal forma de reconocimiento y 

   .   
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recopilación y registro de información relevante sobre el 
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Se basa en la procedencia asociada a los registros del 
, , ,   

       . C  
  ,   ,   

-   ,      
bienes muebles como clave para la comprensión de 

  . I    , 
    . E  

         
   .

E        
       

 (H   C , ). E     
surgen las interrogantes de quién o qué determina el 

   ,      . E  
tema del patrimonio cultural va más allá de los elementos 

    .   
,     , , 

 , ,   
. E            

         
.

E        
     ( , , 

. ). A         , 
se sugiere establecer una comparación con otros 

    . E ,    
     . E   , 

no se debe establecer una similitud entre los conceptos 
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un recurso patrimonial que puede ser asociado a juicios 
  .

Otro enfoque relacionado con el reconocimiento y 
       

        , 
   .   

genera un binomio de trabajo entre el especialista que 
          

   . 

E        
 (G ,  , ). E   ,  

apropiación social del patrimonio cultural como eje 
          

   .     
           

 .        ,  
    . 

E  C ,       
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de que se necesitan más resultados encaminados a su 
,        

         
       .

     ,  
        

del patrimonio ferroviario desde inventarios del material 
  (T   ., ).   

    ,  
     (G ,  L , 

 V   R , , ).    
que han centrado su atención en el perfeccionamiento 

   , ,  
       (   ., 

),   . 

L       
      ,  

       
. C        

       . 
E   ,    , , 

, ,    , 
       , 

     . P  ,    
necesidad de registrar y catalogar los bienes culturales de 

     .

Otro elemento a tener en cuenta para el reconocimiento 
del patrimonio ferroviario es que el proceso de 
introducción y desarrollo del ferrocarril estuvo 

   . E   ,  
       
 ,        

  ,  ,     
      ,   

  . 

T       
       

relacionadas con el estudio del patrimonio ferroviario 
   .     

    ,     
   ,     

   . M     
      , 

      
        

       . 

3. Aproximaciones teórico-
metodológicas para el 
reconocimiento del 
patrimonio ferroviario en el 
suroriente cubano

Teniendo en cuenta los principales aportes en el estudio 
   ,      
       

de los bienes patrimoniales del sistema ferroviario 
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     ,   
  . 

El procedimiento no procura el establecimiento de una 
  ,       

  -  
y precisan el modo de comprender el patrimonio 
ferroviario del suroriente cubano de acuerdo a sus 

. E          
        

 (  ).

L         
       

:

 n lisis de la realidad conte tual  desarrolla el 
          

, ,      . E  
determinado por el período que abarca la etapa de 
introducción del ferrocarril en el suroriente cubano desde 

     XIX      
 XX,        

   . 

 efinición y desarticulación del sistema de estudio  
      ,   

   -      
    ,     
  ,  , 

       
  . T        

     ,    
     .

 Caracteri ación de los com onentes del sistema de 
estudio: desarrolla la caracterización del patrimonio 

  . E       
       . 

 E       : 
permite caracterizar la manera en que se adaptaron las 

        
    .     

   ,    , 
        

. 
 C    :  

funcionales que se establecen en la arquitectura 
,       

   .    , 
,       
 . I       

       
  .

 C  -   : 
     ,   

  ,     
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 C  - :   
    ,   

  ,   , 
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 n lisis de los valores  la valoración se desarrolla 
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de hechos o acontecimientos relacionados con la vida o 
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igura  P            
Fuente: E   ( )
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 .   ,   
fuentes primarias del conocimiento relacionado con el 

     ,     
       

   . 

 V  C -T :    
las respuestas a las necesidades de las soluciones 

-      
      . 

Incluye el análisis de las soluciones tecnológicas para su 
,        

referida al empleo de la infraestructura y la máquina a 
vapor como fuerzas motrices para el funcionamiento del 

. 
 V  A :      

aquellos conjuntos y construcciones vinculadas al 
ferrocarril que ostentan aspectos relevantes desde el 

   ,       
  ,   . 
 V  A :      

        
.      

  .       
   . E      

      , 
      ,   

      ,     
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 V  :       
   ,   .   

 ,       ,  
  ,    

 ,       
    ,    

       .

 eclaración del significado cultural  Toda vez 
  ,       

de los aspectos que destacan al patrimonio ferroviario en 
       .

 
E   -   
analizar el patrimonio ferroviario del suroriente cubano 
de manera que se comprenda su relación histórica con 

        .   
     ,  

   ,      
  . 

El trabajo en el plano teórico profundiza en el 
conocimiento de la evolución del patrimonio ferroviario 

    C . A    
     -  

   .      
    ,   . 

Al desarrollar un estudio sobre un patrimonio de 
   ,    

   . T     
        

reconocimiento de los valores del patrimonio industrial 
     .

4. Legado y expresión
cultural del patrimonio 
ferroviario en el suroriente 
cubano
E         

,     C ,    
       . 

L     ,   
 ,      

 XIX,       
 . P  ,      

   ,     
económica esencial fue conectar las minas y áreas 

       
 .

La región está comprendida por los actuales territorios 
G ,   C   G  (  ). 
Forma parte de la porción más ancha del archipiélago 

. E    XIX,      
 ,     

    . B   
M  (   G )   C   

  B  (   G )   
 C  (     C ), 

    .

La ubicación de los puertos y el desarrollo económico de 
     ,  
     . L  

        
    ,      

de la población y contribuyó al surgimiento de nuevos 
 .      

del ferrocarril con los sistemas de asentamientos 
se desarrollara de manera lineal entre los poblados 

    ,    
      , 

    C , G   B .

Al afrontar el estudio del patrimonio ferroviario en 
  ,     
      :  

asentamientos asociados al ferrocarril y las instalaciones 
      (  
).   ,    

    ,    
    ,    

más integrado y se le considera tanto un recurso como 
     . 

El estudio de un primer subsistema nos acerca al desarrollo 
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 ,       
   .      

   ,      
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igura  C         
Fuente: E   ( )

igura    . P     
Fuente: E   ( )

El segundo subsistema corresponde a las instalaciones 
     ,  

      , 
así como las construcciones desarrolladas fuera del 

. E    ,    
      

. T      G ,  
sistema ferroviario está estructurado por importantes 
conjuntos ferroviarios desarrollados dentro de la ciudad 
      . L   

de estos conjuntos con el territorio contribuye a la 
  .      

 . 

El funcionamiento de cada subsistema posee un 
   :   .  

       
       
. E         

 ,     . 

E    ,     
ubicar el sistema patrimonial objeto de estudio dentro de 

   .     
       XIX 
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      ,    
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L      
        

conocimiento sobre los bienes patrimoniales asociados al 
    . P   

      , 
         
     . L   

       
      C   

G ,    G ,    
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L  ,     , 
        

       . 
E         

       
        

. 

En el estudio de asentamientos originados por el 
,       

      . C  
       . E   

        
   . R    

   ,    
forma de agruparse los componentes arquitectónicos 
  (V   R , ). E   

      :  
 ,     , 

      .

P   ,      
        

igura  Inventarios del patrimonio ferroviario en el suroriente cubano
Fuente: E   ( )

análisis orientado a demostrar la incidencia del camino 
     . U   

    B . L   
permiten la periodización del proceso de introducción y 

     .    
       

    . A  ,   
la síntesis de la incidencia del ferrocarril derivada del 

       .

Respecto a la caracterización de la arquitectura de 
las instalaciones asociadas al funcionamiento general 

 ,      
asentamientos y las grandes ciudades que albergaban 

      , 
     C   G   
 . L     

ferroviarios desarrollados en el suroriente cubano 
permite una mejor comprensión del comportamiento de 

    ,     
,    .

Se destaca una arquitectura desarrollada como resultado 
        

,       
    . E    

        , 
contribuyendo a la imagen armónica y coherente que se 

       (  
). 

P       
,     

     , 
fundamentalmente en componentes arquitectónicos 

    ,   
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aspectos determinan el lenguaje racional con que dieron 
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Reconocimiento del patrimonio f          . 
A  -

 E  V  Q   L  M  R  A

E  N    V    E  



133

igura  I              G . C   
G . C
Fuente: E   ( )
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T         
reconocimiento de los valores del patrimonio ferroviario 

   . L      
        

.  ,      
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E       ,    
  , . P ,  

       
en relación al proceso histórico de las industrias minera 
y azucarera en el suroriente cubano durante los siglos 
XIX  XX,         
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   . E     
         

   .

E    , ,     
      
        

    ,   

       ,  
como el hábitat de los sectores sociales asociados a la 

      C .   
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documentales y registros relacionados con la memoria 
      . 
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en la técnica referida al empleo de la infraestructura para 
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       ,  
desarrollo de importantes talleres de reparación en 
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  M , G . 
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      , , 
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incidencia en aquellos componentes arquitectónicos con 
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  ,       
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   . E     
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       . 

E        
        . 

Esto está dado por el hecho que la mayor parte de los 
      

 . E       
     G . E    

       
   . L   

         
construcciones cuyo carácter arquitectónico ha llegado a 

       . 

R        ,  
        
 . E    ,   

   ,       
        . L  

transmisión generacional de saberes está representada 
por la familia ferroviaria y los trabajadores como 

 - . E     
        

       . 

L       
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carácter homogéneo en el funcionamiento del sistema 
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  . E  ,     
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E    C     
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E  ,        
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        , 

  ,     
       . 

E     G ,    
del patrimonio ferroviario está determinado por 
la importancia que representó para el desarrollo 

  . E   ,   
posibilitó que se iniciara una nueva etapa en el ámbito 

        
        , 

consolidando a la ciudad de Guantánamo como centro 
- . E       

de importantes conjuntos ferroviarios que posicionaron 
a la industria ferroviaria guantanamera a la altura de las 

         
  .

El ferrocarril controló la conducción de las cargas de 
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   - - .     

        
         

      . 
Condiciona el surgimiento y relación de poblados que 
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condicionada en una primera etapa por los deseos de 
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.

2.3. Montpellier and the French urban project

L   M   B , M  
         M  

. I          . I  
, ,      ,     
  (IN EE, ), I    

         
G  C ,       

 ,       
    (   ),  

improve the living environment of the inhabitants of the 
,     ,      

 . T   ,   , 
 ,   . T  

projects carried out have been framed by the rule of the 
     . 

A           . 
E          

,       
   . T      

          
      . I    

     ,   
 ,   ,    

    . T     
       .

A         -   
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,        
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,      , 
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igure  Annaba city
Source: . .  ( )

T             
  . T ,    B   

       
    (  N   I , ). 

T     B   . T   
           

     (P -E   
P , ). I   (M ),  , 

          
 ,      

 (P   ., ).

A          
    . T     

economy over urban planning has consequences for 
    . T ,  ,   
   -  ,    

  ,   -   
 -     ’   

,     NAT  (M  
A. T. E., ). T        

        . A   
  ,   H ,  
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igure  Area of study 
Source: A  ( )

City Type of City   initiator C allenges jectives
egislative conte t
and e i ility o  

the project

Bologna

The main city of Italy and 
the capital of the Emilia 
R  . I    

, , , 
   .

-T   
(   
party associated 

   
)

- T  
debates at the 
university fed 
and informed 
the vision of 

- P  (  
strengthen their 

)
- -
-U

T    
the historic centre 
to solve the city's 
urban problems and 
ensure the comfort 

    
.

- T    
tourism

 :
-     
historic centre

Barcelona
Spain's second largest city 
and capital of Catalonia and 

 E  .

-T  
-T   
(   

)

-  
-  :

(   
’   

and responding to its 
 )

-     
   , 

especially by improving 
its image
-T      

 .

  :
-T  PGM 
(  

 ).
-P   

.
T  PGM  
characterised by 

   
.

Montpellier

I    , , 
cultural and tourist city and 

     
Pyrenees and the Levant and 

 .
A city close to the 
M ,   ’  
eighth largest and most 

 . I   
     

      
I    .

The city 
( )

- -  
-U : T   
of Montpellier as a 
metropolis

   
     

 ,   
.

-T   
coherence and 
o r g a n i s a t i o n 

,   
characterised by its 

-   
 .

-    
.

Annaba C , ,  
and commercial city

The State - -
The development of 
tourism

The PDAU and the 
P    .

Table 1: C   -
 Source: A  ( )
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City ocation o  t e land eritage otential 
of the city Type of project

rticulation and 
integration o  t e 

 in its ur an 
conte t

ill over e ect o  t e 
project

Bologna The historic centre 
(    )

Medieval cultural 
heritage

R  
R  
Reconversion 

Each project 
   

-  
analysis to permit 

  
   
    

.

-      
principles of the Bologna 

   
-I      

    E .

Barcelona In the city including 
the historic centre 
(    

)    
 (  

)

E   
and natural heritage

R    
 

R   
the periphery
Development of the 

...
.

Public spaces 
   

elements of the 
  

   
 . 

The projects have 
been mainly part 

  -  
.

T     
    U.P.

Montpellier In the central 
districts

E     
heritage

R  
of housing 
I    

 .
Refurbishment of 

.
 

    
.

C    
  
.

An urban analysis 
has been developed 
in advance of 

 U.P.,  
  

   
   
  . 

I   
paramount

Annaba The city centre 
and its immediate 
environment

The city has a very 
 

Important projects 
designed by foreign 
BETs

Contrary to the 
Sheraton Hotel 

    
 , 

the shopping mall 
   
 .

T     
Sheraton Hotel has incited 

    
redevelop the surrounding 
areas and also to focus 

     
   .

Table 2: C        
Source: A  ( )

A careful reading of the criteria for comparing the three 
     :

L    E  , A      
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  . I        
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 . T      
     (     : 
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  B )     
     -   . 
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 . 

   E  ,    
       

         
       

   .    , 

4. Discussion 
A            

  (T  ).

T       E      
     A        

        . T  
   E      

  ,    
  . T       

 ,      
     .    
         
    . A ,   

   -     ,  
         . 

The projects of the city of Annaba are rather punctual 
. T          

            
    (T  ).
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 E      . T   
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Table 3: Basic criteria of the urban project
Source: A  ( )

City e  actors e concertation The partnership e artici ation

Bologna -T   
-T  
-T  

I   PPP    : 
-  

partnership
-  

T    
neighbourhoods councils

Barcelona -T  
-E  
-P ,    

  
-T  

I   :
The appearance of the 

  
has put an end to the 

   
 .

P
 private

-T     
policy has been the 
subject of debate
-A     
the opinion of local 

    
   .

Montpellier -T   (  )
-T  A
T  -   ( ERM)
-T  C     
C  (C C)
-T      

 M   
(T M)
-P      
(ANRU)
-T  N  A   H  
I  (ANAH)
-T      
Housing Improvement Programmes 
( PAH)
-T  P  -U - C  

  -   
-  , .

I   . P
 private

C    
centre council and 
neighbourhoods 

.

Annaba -T    (  
).

- T    
-T   :  
( ,

 )
-T   
-    

T     
(  )

N  

A         
     ,    

,  ,   , 
          A . 

T ,         
,         

    ,     
 (    A )        

. H ,        
  ,      

 .

5. Conclusion

          
 ,     

 . A     ,     
          

  (T  ).

T          
     ,     

. M ,       
         (P , 

).

T    A        
        .   

,         
 . H ,       

         
     .

T       B     
     ,       

    ,     
.

Although the urban project as a process has achieved 
 ,       

       . I  ,  
          

 ,          
 .
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,          

         , 
 ,    .
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L        
       

   ,    
  ,       
   ,    

   ,     
   ,    

   . 

A       ,   
        

:       
      , 

       
   ,        

    ,   
,       . 

I      
        

     :     
leer las instrucciones que nos indican el modo 

 , , , , 
 

P        
      

otra cosa que descifrar las intenciones ocultas 
        
         

   ,   
       

      
   .

    ,    
fundamental en torno a la que surge el presente 

: C      
C      (  G , 

).

E       XX   
una notable metamorfosis de las tendencias 

    : 
frente al interés por la historia presente en 

     ,    
de los años noventa surge una fascinación 
por la fragmentación y por las tendencias 

 (R , ). L   
       

ocasionan en el proyecto una rápida evolución 
hacia el uso de la geometría compleja y la 

   . 

El proyecto contemporáneo se ve afectado 
     ,   

1. Introducción: 
descifrando el palimpsesto

2. Hacia una metodología: 
estructura, autenticidad, 
identidad e intersticios

Plantearse estos problemas requiere valorar 
con esmero las relaciones creadas entre lo que 

     ,  
      (M , 
, . ).

C         
   ,  ,   

    (C , , . ).

    ,     
        
 ,      

   ,  
,  , . E      

prevalece la tendencia de resaltar la nueva intervención 
    ,      

   .    
    ,   

   ,    
a una franca contraposición respecto de la arquitectura 

 (M , ).

  ,     
en las nuevas relaciones entre la modernidad y la 

,     
    ,  

        
que la propia intervención genera; porque en estos 

,   ,      
,         

     : 
         .

E          
construcciones arquitectónicas para muy diversos 

  ,      
   ,    

       . T   
       

y de sus materiales en épocas posteriores para usos 
,       

 ,  ,     
,      

  ,    
    .

E         
de actuación y la gran diversidad de casos a los que el 

      ,    
que no sea posible establecer unos criterios universales a 

       .

E  ,      
con criterios ciertos y determinados de actuación 

        , 
       
       . L  

         
          

  (G , ).

P         
        .   

aceptación generalizada de los principios básicos puede 
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El tema de la  pasa por el de la ,  
       , , 

desvalorizar y revalorizar los aspectos formales y los 
     (L , 

, . ).

L           
  ,     ( ).  

  ( )        
         

social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter 
    (M , , . ).

En cuanto a la ,      
       ,   

    ,   
simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan 

   . E  ,      
la historia; pero también con los lazos emocionales de 

  (P , ).     
,      

,   . P   ,   
          

       
         ,  

 ,        
 (L , ).   ,   

      ,   
sujetas a permanentes cambios que están condicionadas 

        
 .

       
  . P     

consiste en la adopción de un criterio uniforme de 
,     ,    

parámetros que permitan la elección en cada caso del 
          

   .

           
      :   

estructura formal       
     , 

porque está en la raíz misma de la arquitectura y en la de 
       
      ,   
        .

La estructura equivale a la totalidad no reducible a 
     (M , )    ,  

entendida a propósito de un conjunto de elementos que 
    ,     
      ,   

de las cuales el conjunto deja de ser una mera suma 
       

  ( , ). A ,   
    ,    

  ,    ,   
          

      . 

  ,       
como un sistema de transformaciones con leyes propias 

   ,        
       (P , 

). E       
         

su propia y su propia ,    
    .

El patrimonio arquitectónico es una de las formas en las 
    ,      

de su        
de todas las intervenciones que se acometan en el 

. P  ,      
herencia construida supone legar a las generaciones 

      .

L   ,       
 ,        

  , , , , 
, .  A      

un receptáculo de estos valores se dota de un carácter 
 .  ,    XIX,   

consciencia de que cualquier intervención en la misma 
      ,   , 
   :  ,   

 ,     .  
            

sientan las bases teóricas del prolijo y complejo debate 
        

 .

E       ,    
         

    . E  ,  
       , 

       , 
        

desempeñar el proceso de eliminación y reintegración 
          

. I       
       

   ,     
 .

P ,   ,        
A      ,   

          
      . L   

del monumento de ser adaptado y reinterpretado es una 
      ,  

  . P  ,      
    falsedad.

Cualquier intervención que se realice sobre una 
 ,      

   ,     
   . N       

 ,   ,     
          

verdad que hay depositada en cualquier patrimonio 
. A ,       

        
 ,        

se ejecuten sobre él sean contemporáneas tanto en su 
    .

 , ,      
    .   ,  

evita la corrupción de su lectura histórica y se elimina 
cualquier confusión que pueda llevar al engaño y a la 

   .

E  N    V    E  

H   :         

Alberta Lorenzo Aspres



P   ,       
        

    ,    
         . 

E  ,      
     

       , 
de manera que cada vez somos más las personas que nos 

       
conciencia de la necesidad de conservarlo como modo 

    ,   
. 

        
    ,      

,        
 .  ,        

una idea de permanencia de las construcciones de 
           
,          

       
    (A , ).

          
         

de rehabilitación sin perder de vista la permanencia del 
legado arquitectónico ni la relevancia del proyecto de 

,          
encuentro entre el pasado y el presente de una misma 

         
conversación mantenida entre la herencia arquitectónica 
        

  . 

E        Carta de Cracovia,  
documento internacional que actualiza conceptos y 
establece unas nuevas bases técnicas desde las que 

    . L   
         

      , 
        

       . 

Esta nueva forma de intervenir supone un innegable 
  ,     

        
,      

,       
. E        

     ,    
         

,      ,  
   ,      

       ,  
        .

P         
media entre dos cuerpos o entre dos partes de un 

   ,     
        

,      , 
     . A ,   

        
,     .

   ,  ,   , 
    ,      
  ,      

    .  
,       

intermedio de este locus,      
  ,    .

     ,    
    ,  , 

  ,   ,  , 
      

 . P      
fragmentan el esquema proyectual y lo dotan de 
un valor que aumenta la singularidad de cada pieza 

,       
       .

L         
      ,  

      . L   
        

y ser un elemento de referencia capaz de transcender el 
    . C   ,   

         
respondan a un conjunto de elementos interrelacionados 

       
.

L     ,    
,      

    ,   
  ,   

  .    , 
         

        
         

 ,     
.

         
aplicar determinadas operaciones de transformación 

      , 
        

  . R       
,        

       , 
          

    (P , ). P  , 
          

siguiendo la pauta que impone la estructura inicial e 
incorporando nuevos temas arquitectónicos a modo de 

  . E  ,   
  ,         

    ,   

3. Resultados: modos de 
habitar el intersticio 
arquitectónico

La estructura aparece con la naturalidad y sencillez de la 
       ,  

  ( )         
  ( ),      

       (M , 
, . ).
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la solución que mejor responda a las necesidades de 
          

     . 

P    ,    A  
     ,  

      (M , 
)         

   ,     ,  
       , 

  , . ( , ). E   
 ,   ,    
        
       

      .    
      

        
 ,    

      . P  
muchas obras arquitectónicas pueden ser entendidas 
como el resultado de aplicar determinadas operaciones 
de transformación a una estructura elemental 
(M , )       

 ,   , 
   A ,     

,        
      .

3.1. Modo 1: superposición

El primero de estos modos o procedimientos mediante 
el cual los profesionales podemos ocupar el encuentro 

         
denomina superposición. E       
R  A  E         

       . P     
   A ,      

los que el patrimonio histórico se enfrenta al proyecto 
,     

que persigue la integración de diversos componentes 
o aspectos sin renunciar a la condición unitaria de la 

.

Ejemplos de este modo de ocupación del encuentro 
  ,   , 

en la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias 
( ),   M    C  C  
C  B ’ (P   M ),  R   
 E  P     L  ’ (A C ), 

de Covadonga Carrasco y Juan Creus; o en la Fundación 
P  (M ),  R   (  ).

A ,  ,        
          

        . 
La actuación del Museo de Bellas Artes de Asturias se 
caracteriza por intervenir en una realidad construida 
especialmente compleja1,     

       
        

 C   -C  (  XVII)   C    

1 H   ,     M   B  A     
  P   V    C   -P . E    

          ,   
       M  B .

2 L     ,  ,   XIII 
P  A ’  A ,    C  

  A   A ,        
C  T  A  ’. T       

   P  A  ’    I  A  ’, 
        P  A  .

( . XVI) ,      ,     
 ,      . 

E  ,   , M  B   
la secuencia de fachadas como un condicionante 

:        
las convierte en el elemento determinante y organizador 
del proyecto2. L        

    ,   , 
        , 
,     (  ),  

          
   ,    

    .

Es a través de sus huecos como se puede entrever desde 
    ,    

          
entender la superposición del proyecto contemporáneo 
    (  )      

       
     ,    

 ,      
       (VV.AA., 
).

P   ,       
         

        
 ,        
        

 (  ). L     
       , 
    ,     

 .

A  ,       
        

igura  ) A   M   B  A   
A  (M  B )  ) C  C  C  
B ’ (   P )   L  ’ 
(C   C )  )  P  (R  ). 

: ,    , 
  ,  

Fuente: Elaboración propia 
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    . T  
         

        
       

de referencia como organizador de los accesos y de las 
       

       
(VV.AA., ).

El elemento ,   ,   
      ,  

también como una pieza capaz de estructurar y dotar 
de calidad espacial y luminosidad a la secuencia de 

 . G      
 ,   ,    

          , 
        

   .   , 
    ,     

   ,    
    .

3.2. Modo 2: yuxtaposición

E          
        

se conoce con el nombre de . C   
        

         
       . 

I       , 
      

igura  Ampliación del Museo de Bellas Artes de 
A :       
intervención
Fuente: VV.AA., , . 

igura  Ampliación del Museo de Bellas Artes de 
A . I     
Fuente: G , , . 

igura  Ampliación del Museo de Bellas Artes de 
A . I :    
Fuente: 
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Mientras la crujía heredada se convierte en la estructura 
  ,    

 ,      
       ,  

     ,  
    ,   

una (G , ). 
       , 

generándose a través del establecimiento de diversas 
          

dimensión de los espacios proyectados; y sobre la misma 
         

      ,   
 .

E          
,         

       
vacío contra el ruido creado por el desorden de las 

 .     
en la complejidad del nuevo programa para crear un 

    ,    
          

,    ,     
 . E     ,   

  ,         
          

,      
         

   .

E            
una calle        

,         
        (G , 

). E  ,       
   (  ),   

encuentro sosegado y una convivencia tranquila al 
reconocer los dos lenguajes que cohabitan de manera 

          
   (  ). T   

      
se reconocen y se respetan; ambos conviven en 

      ,   
          

       
   .

igura  E    ) H   M  B ’ 
(G  A )  ) C  C    (C  
 )  ) M    T  (N  )  ) 

M   B  A   A C  (G  ). 
: ,    , 

  ,  
Fuente: Elaboración propia

igura  M   B  A   A C . I : 
      

Fuente: G , , .

       
          , 

rehusando toda intención de someter dichas partes a 
    .

Casos de este modo de ocupación construida los 
,   ,   H   

M  B ’ ( ),  G  A    M  
  T  (  ),  N     

C  C    (T ),    
Camps y Olga Felip; o en el Museo de Bellas Artes de A 
C ,  M  G  (  ).

V ,  ,     
entender mejor la voluntad de desagregación y de 

      . L   
          

  P . G      
      C   

        ,  
acometer un volumen de nueva construcción para crear 

     3.

3 E    M   C    M  G  
Jorreto el proyecto de la nueva sede del Museo de Bellas Artes de 
A C . E    ,   , 

  VII P  C AG,  C    A   
G       P  N   A   .
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3.3. Modo 3: variación

E          
las opciones arquitectónicas a la hora de ocupar el 
encuentro entre dos lenguajes construidos se denomina 
variación. E      ,  

,     , , 
,       

     . A ,  
A        
arquitectónico mantenido a través del desarrollo de un 

     ,    
produce mediante una serie de cambios derivados de 

 ,          
     .

E         
,   ,     

C   M ,  H    M   
 M   A  C  H   A ’ 

(C ),   L  M. M   E  T  
    H  (A ),  
 H    M     M    A  

C    ( ),  H  
 (  ).

An ,  ,        
       

de la diversidad de las piezas dentro de una composición 
.         

       C  E   

igura  M   B  A   A C . I : 
calle con lucernario superior que une y divide las dos 
épocas construidas
Fuente: Elaboración propia

igura  E    ) C  M  
(H    M )  ) M   A  C  
H   A ’ (M   T )  )   

H  (H    M )  ) M    
A  C    (H  ). 
V : ,    , 

  ,  
Fuente: Elaboración propia

4 T       ,     
L  C ’   . E  ,      

  H   P   M   
     P  P ,      

       ,  
       R -P .

Mediodía4. E         
 ,   ,     

         
de pisos con dos naves paralelas de dos aguas en ladrillo 

.        
 ,        

            
.

Para organizar e introducir los nuevos componentes 
arquitectónicos del proyecto se comienza con la 

   ,     
       

 ,      
  ,    . M ,   

       ,   , 
        ,   

con las formas de los tejados de las casas colindantes 
(  ). L          

     ,   
      ,    

       (VV.AA., 
).

Los materiales empleados y sus acabados crean imágenes 
     (  ). 

E         
materiales oscuros y pesados; el volumen superior 

      
  . A       

          
        

del conjunto a través del recorrido sinuoso de una 
   .
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igura  C  M . I :        
Fuente: : . .

igura  C  M . E    
 ,      

arquitectónico
Fuente: : .

Dicho recorrido se ve favorecido porque ambos cuerpos 
       ,   

     ,  ,  
dan lugar a un nuevo conjunto arquitectónico reconocido 

        .

L         
       

inmuebles de todas las épocas a través del cambio de uso 
       , 

     
         . 

          
está tomando gran relevancia como un proceso de diseño 

,         
,         

,        
y contribuye a disminuir el impacto ambiental que 

     ( , ). 
P , ,      XXI 

      , 
    . 

E         
 ,      

     . A ,  
          

4. Conclusiones: la
contemporaneidad del 
encuentro
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 ,         
          

intervenciones sostenibles y reversibles en la medida de 
  (M , ).

P    ,    
       

       
       , 

       
      . A   

  ,   
     ,   

sucesivos estadios de su evolución pueden interpretarse 
   ,     

    . E  
  ,     

 ,   ,    
,    . 

A     ,    
      

     (M , ),    
,          

       . 
P  ,         

 P         
     , 

          
. P     , 

,         ,   
          
           

. 

E        
intervención sobre el Patrimonio es siempre 

,        
          

,         
       . 

E  ,        
         

       
       ,   

        
      , 

contribuyendo así a la elaboración de una teoría de 
       

     .

P   ,       
        

elección de qué método acometer queda en manos del 
    ,    

las normas de transformación implícitas en el propio 
 ,        

oculta entre el proyecto contemporáneo y el patrimonio 
 . A ,      

      ,  
resulta primordial que estas operaciones respeten la 

        
en la misma medida en que reconocen el lenguaje 

      .
 

Y en la base de este reconocimiento es en donde 
       

 ,  ,     
     .

    E .  P   A 
Coruña su apoyo y compromiso con el estudio de las 

 ,   , 
        

,       
        .
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