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Resumen

La práctica urbana arquitectónica que se ha desarrollado en las ciudades medias como
la de Cuenca ha tráıdo como consecuencia procesos de consolidación desordenados en la
periferia del ĺımite generándose cambios en los denominados sectores periurbanos muchos
de ellos afectados por la falta de control y la tard́ıa planificación de estas áreas que han
generado una pérdida de identidad del paisaje; valores sociales, culturales y arquitectóni-
cos.

Este estudio busca crear estrategias de integración arquitectónica en el sector de Ca-
ballo Campana de la Parroquia Baños comunidad de Huizhil Alto, mediante un aparato
critico que permite visualizar diferencias entre el área urbana y su periferia sobre el impac-
to visual de la arquitectura –paisaje, obtenidos en base a una ficha de imagen, valoración
del paisaje, y encuestas enfocadas en la importancia que tienen estos para los moradores
del sector lo que permitió identificar sus potencialidades y problemas frente al objeto de
investigación.

La importancia que tiene este estudio y su incidencia sobre el control permitirá tomar
decisiones firmes en la construcción de edificaciones en el periurbano de Cuenca que se
ha visto afectado por el crecimiento urbano desordenado trayendo consecuencias que en
su mayoŕıa pueden llegar a ser irreversibles.

Palabras clave: CRECIMIENTO URBANO DESCONTROLADO, PERIURBANO,
PAISAJE, PERDIDA DE IDENTIDAD.
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Abstract

The architectural urban practice has been developing in medium-sized cities such as
Cuenca, has brought as consequence disordered consolidation processes in limit periphery
that has promoted changes on per-urban areas, most of them affected by lack of control
and the late planning which have generated the loss of the landscape identity, social,
cultural and architectonic values.

This study seeks to create architectonic integration strategies in Caballo Campana
Area in Baños Parish, Huizhil Alto Community, throughout critical apparatus, that per-
mits to visualize the differences between the urban and its periphery about the visual
impact of architecture-landscape which were gotten on base of an image tab, landscape
valuation and survey focused on the importance that have these issues on the people from
this area, it permitted to identify the potentialities and problems against the investigation
object.

The importance of this study and its incidence about the control that will permit
make tough decisions about building constructions in the per-urban of Cuenca that has
been affected by the disordered urban sprawl with consequences, the majority of which
could become irreversible.

Keywords: UNCONTROLLED URBAN SPRAWL. PER-URBAN, LANDSCAPE,
LOSS OF IDENTITY.
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Introducción

La pérdida de identidad en el ĺımite periurbano es la problemática que se desea es-
tudiar, los espacios dispersos de uso y de actividades, siendo visible la imposición de la
vivienda urbana dentro del espacio rural, esto debido al crecimiento urbano descontrolado.

El limite periurbano se encuentra en constante transición, ya que los bordes de la
ciudad se expanden en las zonas rurales, mostrando problemas funcionales, estructurales
y ambientales (Arteaga Arredondo, 2005),un espacio donde se mezclan los usos de suelo
y las formas de vida tanto del campo como de la ciudad (Puebla, 2017).

La identidad de un lugar son aquellas caracteŕısticas que lo distingue, un componente
predominante que puede ser expresado mediante ideas, objetivos, creencias; y percibido
por el ser humano al sentirse seguro, cómodo e identificado con el lugar. Referirse a la
pérdida de identidad es hablar del olvido y destrucción tanto de valores culturales, sociales,
históricos, como los arquitectónicos; es decir una sociedad carente de principios, sentido,
ráıces, futuro, vaćıa desde la vista de los seres humanos, según (Casakin, 2017).

Existen varias causas que provoca la pérdida de identidad como: intervención del
lugar, donde se irrumpe el valor original con adaptaciones modernas (Koolhaas, 2007);
el ego de arquitectos capaces de poner su reconocimiento y valor económico ante el valor
arquitectónico de las obras; la mezcla y monotońıa de los paisajes ; “la construcción de
nuevas edificaciones que atraen habitantes de otros lugares distintos a los de su origen “
(Velasco, 2014); la ubicación geográfica por la proximidad entre ciudades ; y finalmente
la perdida de interés a más de la voluntad de la población habitante.

El objetivo es generar estrategias paisaj́ısticas adecuadas para la integración arqui-
tectónica de las edificaciones periurbanas, mediante el análisis en contexto, mediante este
estudio y con relación entre las necesidades, funcionalidad, materialidad, el impacto visual
con el paisaje además de conocer, observar el mismo, sus edificaciones, formas del sector,
necesidades e intereses de los habitantes; se analizará la incidencia visual y funcionalidad
de las construcciones existentes dentro del peŕımetro de estudio.

Para lo cual se realizaron visitas de campo con el fin de palpar las problemáticas
del lugar, visualizar paisajes y edificaciones; además de la recolección cartográfica, datos
urbańısticos existentes; se efectuó un levantamiento fotográfico generando mayor conoci-
miento técnico o figurativo a la investigación, y a partir de ello se hizo el planteamiento
de las destrezas paisaj́ısticas y aśı encontrar puntos estratégicos para el análisis, se reco-
lectó información por medio de fichas de imagen que fueron procesadas; con los resultados
estimados planteándose una solución que permita crear una propuesta capaz de relacionar
las necesidades, funcionalidad, materialidad e impacto visual de futuras implantaciones,
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con el paisaje; alcanzando aśı mejor estructuración y articulación del mismo. Es decir rela-
cionar armónicamente el paisaje natural con el paisaje construido conservando la identidad
en la arquitectura, el sentido de pertenencia del individuo con la sociedad y el espacio que
habita, pensando siempre que se debe respetar las reglas, los parámetros que se deben
seguir esto sin especular en que es un limitante al momento de diseñar.
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Problemática

La práctica urbana arquitectónica que se desarrolla en el sector sobreponen a distintos
puntos de vista esperanzas y deseos de los habitantes.

Es un espacio que se encuentra extremadamente disperso de uso y actividades, cons-
trucciones que no cumplen con las formalidades arquitectónicas mı́nimas, degradación
medioambiental, además de transformar el paisaje con edificaciones de tipoloǵıa diver-
sa cuyas formas, volúmenes y materiales impactan gravemente, formando un complejo
mosaico (Arola, 2016).

La identidad es el v́ınculo o el nexo afectivo de la población con el espacio que habita,
el paisaje es el medio de nuestra cultura e historia, es aśı que la relación del paisaje con
la identidad es importante para cada ser humano ya que forma parte de su diversidad
cultural, existiendo paisajes que nos identifican y nos singularizan.

Es el olvido y la afección de valores culturales, sociales, históricos, y arquitectónicos lo
que genera la pérdida de identidad, Es hablar de una sociedad sin principios, sin sentido,
sin ráıces, sin futuro, vaćıa desde el punto de vista humano (Casakin, 2017).

Se realiza un estudio, levantamiento y procesamiento de la información recolectada en
la parroquia de Baños, comunidad Huizhil Alto, sector Caballo Campana definiendo un
área de 43 hectáreas aproximadamente, se ubica frente a la capilla del mismo nombre.

Se ha tomado como caso de estudio debido a que este sector se encuentra en proceso
de consolidación, es posible apreciar el choque visual agresivo de edificaciones modernas y
contemporáneas, aqúı se analizará; funcionalidad, materialidad de las edificaciones además
de las necesidades de los habitantes y determinar qué tan armónica es la relación de estos
con el paisaje es decir el impacto visual que provocan.
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Objetivos

Objetivo General

Generar estrategias para la integración arquitectónica, en la Parroquia Baños, comu-
nidad de Huizhil Alto, sector Caballo Campana, mediante un aparato cŕıtico que permite
visualizar las diferencias entre el área urbana y su periferia en base a la relación entre
las necesidades, funcionalidad, materialidad del impacto visual de la arquitectura con el
paisaje.

Objetivos Espećıficos

• Elaborar un aparato cŕıtico como eje de estudio que permita visualizar las diferencias
de la ciudad moderna y contemporánea.

• Conocer, observar el paisaje y las edificaciones, formas del sector además de las nece-
sidades e intereses de los habitantes con metodoloǵıa de esta forma analizar la incidencia
visual y funcionalidad de las construcciones existentes dentro del área de estudio.

• Crear estrategias de apoyo para que futuras construcciones sean armónicas con el
entorno rural en la que se implantara, además de cumplir con las funciones y cubrir las
necesidades de los habitantes.
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Justificación

Se quiere proponer estrategias de imagen arquitectónica en el sector periurbano de
la ciudad, desde el punto de vista de protección, ya que el crecimiento anárquico de la
ciudad ha creado un espacio que carece de estructuración y articulación, con ausencia de
funcionalidad, la identidad visto desde lo social se ve afectada al momento de ignorar los
rasgos endógenos propios de su localización. Además el urbanismo ha ido extendiendo
su espacio de actuación a la composición demográfica, costumbres, transformación de
compatibilidades hasta el punto de eliminarla.

Todo este análisis tiene como fin relacionar el paisaje natural con el construido, ya que
el individuo tiene un enlace fuerte con su entorno según Jay Appleton “El paisaje es lo
que la gente hace de su entorno después de que la naturaleza lo ha puesto en sus manos”
(Aponte Garćıa, 2003).

Es importante luchar contra los efectos que produce la falta de identidad en la ar-
quitectura, y conservar el sentido de pertenencia que tiene el individuo con la sociedad
buscando la esencia misma del espacio que habita, pensando siempre que si hay reglas o
parámetros que se deben seguir no significa que se pierda libertad al momento de diseñarlo
pero aśı respetar las necesidades del habitante con un espacio adecuado, apto para vivir
y amigable con su entorno que le permita disfrutarlo por medio de todos sus sentidos.

El problema incide directamente en la calidad de las edificaciones y viviendas tanto
funcionalmente como estéticamente, el deseo de la población de vivir en casas unifamiliares
agrava el crecimiento no sostenible de la ciudad (Arola, 2016) , esto ha sido consecuencia
de la aplicación de malas poĺıticas que emplean una serie de normativas urbańısticas
demasiado permisivas sin un control provocando consecuencias irreversibles (Arola, 2016).

Es por ello que para llevar a cabo este estudio se realizara una investigación sobre el
interés de los habitantes del sector al cambio de su paisaje, además del tipo de implanta-
ciones existentes para desarrollar una comparación con su entorno a fin de encontrar que
tan buena es su correlación.

Por medio de un aparato cŕıtico se observara, estudiara y relacionara los componentes
y de esta forma se planteara estrategias de apoyo para futuras construcciones capaz de
cumplir funciones y necesidades de los habitantes al mismo tiempo de estar en armońıa
con el paisaje.
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Metodoloǵıa

El Arq. Carlos Jankilevich en su art́ıculo “La identidad, el paisaje, el territorio y la
espacialidad de la Universidad de Costa Rica frente a la crisis de Liderazgo en la búsque-
da de respuestas a los grandes problemas nacionales” estudia la espacialidad y la imagen
histórica utilizando como metodoloǵıa el mapeo de datos y resultados analizados de foto-
graf́ıas, complementados con trabajos de campo, permitiéndole traducir valores lineales y
de superficie en planos y mapas; además de inventariar y describir los inmuebles perte-
necientes a la Universidad de Costa Rica , dando lugar al planteo de tipoloǵıas edilicias,
espaciales y vinculadas a la volumetŕıa de los mismos, todo lo cual llevo a caracterizar
su imagen y vincularla con las corrientes de diseño y pensamientos importantes en las
distintas fases y cortes temporales (Jankilevich, 2011).

El paisaje- cultura- medio ambiente y la cartograf́ıa e información estad́ıstica fue
base cient́ıfica para la producción de una imagen, adoptando como concepto aquellos
rasgos f́ısicos distintivos y recurrentes capaces de identificar a un determinado sitio o
configuración espacial con la representación mental y el significado social y cultural del
mismo; el manejo de planos de patrones ecológicos y tendencias de uso de suelo , teniendo
como resultado las corrientes de diseño imperantes, apariencia de edificaciones aśı como
las constantes en el paisaje.

Según Francisco Arola en su art́ıculo “ Metodoloǵıa para el análisis y gestión del Es-
pacio Periurbano en ciudades intermedias: Cuenca como caso de estudio” se encontró con
una problemática el momento de analizar el espacio , el limitante de información car-
tográfica y datos catastrales solventes es por ello que fijo un método de análisis para el
periurbano de la ciudad propuesto en base al diagnóstico de una planificación general con
planos generales, jerarqúıa viaria y ordenanzas, la misma que fue en base a la metodo-
loǵıa de ciudades intermedias permitiéndole desarrollar una propia para el periurbano de
Cuenca.

Esta se basa en explotar al máximo la cartograf́ıa, datos urbańısticos y demográficos
existentes y analizar el estado del arte, esta metodoloǵıa que ha sido extrapolable requiere
que estas sean ciudades intermedias, que dispongan de un mı́nimo de información y el
análisis será mejor en cuanto mayor sea la explotación estad́ıstica de los datos (Arola,
2016).

Se ha tomado estas metodoloǵıas como base y con la información que se tiene se puede
obtener el análisis importante, como primera instancia se desarrollara un aparato critico
mediante estudios permitiendo encontrar las diferencias de la arquitectura moderna y
contemporánea luego de ello se procederá con la recolección y elaboración de cartograf́ıa,
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datos urbańısticos y demográficos existentes con el fin de encontrar los puntos estratégicos
de análisis que permita enfocarse en las debilidades del lugar, con metodoloǵıa del análisis
de contenido; un modelo de investigación encuadrado en el paradigma cualitativo, centrado
en aspectos descriptivo especialmente en el análisis de contenido (Lopez, 2002).

Para el análisis de la muestra, se basa en el concepto “subconjunto y finito que se
extrae de la población accesible”(Ob. cit. p.83).

Se entiende por muestra al “subconjunto y finito que se extrae de la población acce-
sible”(Ob. cit. p.83).

Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio. De alĺı es importante
asegurarse que los elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la
población que permita hacer generalizaciones.

Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabiĺıstica y no probabiĺıstica. La pro-
babiĺıstica, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción
de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria o simple, muestra al azar sistemáti-
co, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabiĺıstica, la elección de
los miembros para el estudio dependerá de un criterio espećıfico del investigador, lo que
significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de
conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra intencional u opinática
y muestra accidentada o sin norma.

Por otro lado, Ramı́rez (1999), indica que “la mayoŕıa de los autores coinciden que se
puede tomar un aproximado del 30% de la población y se tendŕıa una muestra con un
nivel elevado de representatividad”. (p. 91).

Por su parte Hernández citando a Castro (2003), expresa que “si la población es menor
a cincuenta individuos, la población es igual a la muestra” (p.68).

Esto con el fin de involucrarse con el sector se realizará visitas de campo a fin de
visualizar el paisaje, construcciones existentes, y las diferentes actividades que se realiza
evidenciándolo en una ficha catastral para encontrar problemáticas en cada una de ellas;
de igual manera se ejecutará el levantamiento fotográfico proporcionando mayor conoci-
miento técnico o figurativo a la investigación, cada una de las imágenes serán numeradas
e indicadas planimétricamente, siendo estas claras para visualizar; naturaleza, materiali-
dad, paisaje, todos los elementos necesarios ,esto con metodoloǵıa cualitativa. El modelo
cualitativo surge como alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las discipli-
nas de ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se
pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la metodoloǵıa cuantitativa.
Estos planteamientos proceden fundamentalmente de la antropoloǵıa, la etnograf́ıa y el
interaccionismo simbólico (Lopez, 2002).

El análisis de paisaje se sustentara en la metodoloǵıa realizada en el trabajo de titu-
lación “Diseño del espacio exterior y paisaj́ıstico en el anteproyecto del parque Granada
Centeno en la zona urbana del cantón Paute” de Johana Méndez Sarmiento.

Con ello se creará estrategias de apoyo para futuras construcciones, esto para cuidado
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y mejor aprovechamiento del paisaje donde éstas logren ser armónicas con el entorno en las
que se implantarán además de cumplir con las funciones y necesidades de los habitantes;
mediante la aplicación de la matriz FODA.
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2.1. Medio F́ısico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

xv



2.2. Observación de paisaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3. Análisis de la imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.4. Encuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2.5. Determinación de puntos estratégicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3. PROPUESTA, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 77

3.1. Estrategias para la integración arquitectónica . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.1.1. Estrategias Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.2. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.3. Recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4. ANEXOS 87

4.1. Fotos de edificaciones analizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.2. Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de Ordenamien-
to Territorial del Cantón de Cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.3. Sección IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.4. Sección II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

4.5. Gerencia Municipal Urbanismo Cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Referencias bibliográficas 104
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2.16. Paisaje del Área de Estudio Fuente: https://www.google.com.ec/maps . . . 38

2.17. Modelo Ficha de Observación del Paisaje Fuente: Propia . . . . . . . . . . 38

2.18. : Paisaje Noreste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.19. : Paisaje Noreste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.20. : Paisaje Noreste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.21. : Paisaje Noreste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.22. Resultados del Análisis de Paisaje Noreste Fuente: Propia . . . . . . . . . . 41

2.23. Paisaje Noroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.24. Paisaje Noroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.25. Análisis de Paisaje Noroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.26. Análisis de Paisaje Noroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.27. Resultados del Análisis de Paisaje Noroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . 44

2.28. Paisaje Sureste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.29. Paisaje Sureste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.30. Análisis de Paisaje Sureste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.31. Análisis de Paisaje Sureste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

LISTA DE FIGURAS xviii



LISTA DE FIGURAS

2.32. Resultados del Análisis de Paisaje Sureste Fuente: Propia . . . . . . . . . . 47

2.33. Paisaje Suroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.34. Paisaje Suroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.35. Análisis de Paisaje Suroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.36. Análisis de Paisaje Suroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.37. Resultados de Análisis de Paisaje Suroeste Fuente: Propia . . . . . . . . . 50

2.38. Paisaje Panorámica 1 Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.39. Paisaje Panorámica 2 Fuente: Propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.40. Resultado de Análisis de Paisaje del Área Total de Estudio Fuente: Propia 52
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1
APARATO CŔITICO

1.1. Paisaje

Según H. Gonzales en su libro “Ecoloǵıa y Paisaje” define al paisaje como la infor-
mación que el hombre recibe de su entorno ecológico por medio de imágenes visuales,
considera al paisaje como la parte sensorialmente perceptible de un sistema geográfico
o ecológico, es la forma de comunicación que tiene la naturaleza con el hombre desde
siempre, además de catalogarlo como un valioso recurso natural que para ser protegido
requiere de conocimientos, sensibilidad y valor pedagógico el cual podŕıa ser utilizado
como medio de aprendizaje e información estética (Sarmiento, 2014).

El paisaje es tan importante en cada ser humano ya que “considera la misma natura-
leza como una especie de mentor del alma humana, un ser mı́stico que mantiene dialogo
continuo con los hombres, es decir como un sujeto”(Corboz, 2004). “Según Dunn conside-
ra al paisaje visto desde el medio ecológico como complejo de interrelaciones derivadas de
la interacción de rocas, agua, plantas y animales. Según Meeus se pueden identificar dos
tipos de paisajes, uno natural que es aquel que se ha conformado a lo largo del tiempo,
procesos propios de la tierra; otro un paisaje cultural en el existe interacción del hombre
y el medio ambiente. Según Otero define al paisaje visual como la fuente de información
en la cual el hombre analiza, interpreta y experimenta.

Cuando se habla de paisaje, en la mayoŕıa de los conceptos el observador no está pre-
sente, siendo parte fundamental, aquellos que estudian al paisaje visual perciben cada
elemento ya que estos muestran cualidades estéticas permitiéndoles diferenciar las zonas
que el observador divisa, es por ello que estos son parte importante y fundamental para
identificar el paisaje” (Ramos, 2014). Estas definiciones no detallan completamente lo que
es un paisaje, ya que al hablar de el no solo es mencionar sus elementos naturales sino de
los construidos por el hombre entre ellos los paisajes industriales, culturales, urbanos, etc
(Sarmiento, 2014).

El paisaje es un segmento heterogéneo y dinámico de la naturaleza reconocido por la
conciencia del individuo o una colectividad a través de sus sentidos (Sarmiento, 2014).
El paisaje es el medio de nuestra cultura e historia. Es decir el paisaje es el medio de
comunicación de la naturaleza con el hombre u observador, un recurso natural valioso,
conformado a lo largo del tiempo gracias a diferentes procesos de la tierra, una fuente de
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información e historia. El cual no solo debe ser observado y contemplado sino protegido
de todo lo que pueda afectarlo, manejando adecuadamente los recursos impidiendo que
las edificaciones que serán construidas después lo agredan y se vuelvan depredadoras del
paisaje natural y cultural.

Este también forma parte de la diversidad y de la identidad cultural, existen paisajes
que identifican y singularizan. Es aśı que los planificadores empiezan analizar y utilizar co-
mo elemento a las huellas para realizar intervenciones futuras. En el territorio periurbano
de Cuenca los paisajes muestran edificaciones rurales dispersos, como consecuencia de un
acelerado proceso urbanizador. Casas vacacionales disgregadas (cuyas formas, volúmenes
y materiales impactan gravemente en el paisaje local), ver fig 1.1; casa de campesinos
y pequeños asentamientos rurales salpican constantemente el territorio, en muchos casos
entremezcladas con pastos de cultivos y vegetación leñosa, formando un complejo mosaico
(Arola, 2016), ver fig 1.2

Figura 1.1: Paisaje de Estudio
Fuente: Propia

Figura 1.2: Paisaje de Estudio
Fuente: Propia
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Para el análisis de paisaje periurbano se estudiará según: tipo de paisaje, ver gráfico
1.3; la interrelación o interpretación del paisaje por medio de claves o indicios que el
paisaje contiene, componentes estructurales, ver gráfico 1.4; las caracteŕısticas y elementos
visuales, ver gráfico 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,1.12; tipoloǵıa según la distribución
espacial, ver gráfico 1.13; su calidad visual y fragilidad, ver gráfico 1.14,1.15; impacto
visual (Sarmiento, 2014), ver gráfico 1.16.

Figura 1.3: Tipo de paisaje
Fuente: (Sarmiento, 2014)
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Figura 1.4: Componentes Estructurales del Paisaje
Fuente: (Sarmiento, 2014)

Figura 1.5: Elementos Visuales del Paisaje
Fuente: (Sarmiento, 2014)
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Paisaje

Figura 1.6: Elementos Visuales del Paisaje – Escala
Fuente: (Sarmiento, 2014)

Figura 1.7: Elementos Visuales del Paisaje - Forma
Fuente: (Sarmiento, 2014)
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Paisaje

Figura 1.8: Elementos Visuales del Paisaje - Ĺınea
Fuente: (Sarmiento, 2014)

Figura 1.9: Elementos Visuales del Paisaje – Color
Fuente: (Sarmiento, 2014)
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Figura 1.10: Elementos Visuales del Paisaje – Textura
Fuente: (Sarmiento, 2014)
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Figura 1.11: Elementos Visuales del Paisaje – Espacio
Fuente: (Sarmiento, 2014)
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Figura 1.12: Elementos Visuales del Paisaje – Espacio
Fuente: (Sarmiento, 2014)
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Figura 1.13: Tipo de Paisaje según la Distribución Espacial
Fuente: (Sarmiento, 2014)

APARATO CRÍTICO 11
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Figura 1.14: Unidades Visuales
Fuente: (Sarmiento, 2014)

Figura 1.15: Calidad Visual y Fragilidad Visual
Fuente: (Sarmiento, 2014)
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Figura 1.16: Impacto Visual
Fuente: (Sarmiento, 2014)
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1.2. Periurbano

Un espacio que ha sido denominado de diferentes formas: periferia urbana, ecotono, pe-
riurbano, rururbano, ciudad difusa, frontera o interfaz campo- ciudad, extrarradio, exurbia
etc. Pero es importante diferenciar la confusión con uno de estos conceptos; el rururbano
representa un área de creciente expansión y superposición de elementos y funciones urba-
nas y rurales. En él se dan transformaciones de usos del suelo, en las actividades y en las
pautas de comportamiento de sus habitantes, plasmándose dichos procesos de tensión y
conflicto en la morfoloǵıa y el paisaje (Cardoso y Fristchy, 2012).

Existe la dicotomı́a rural – urbana que se refiere principalmente a aspectos morfológi-
cos, de paisaje cada vez más difusos, mientras que el continuum que inaugura se refiere a
aspectos culturales y sociales, puesto que se ha dado la difusión de la cultura urbana en
el campo (Cardoso y Fristchy, 2012).

Dentro del continuum territorio rural – urbano cuenta con diferentes zonas: 1- Espacio
urbano, 2- Periurbano, 3- espacio semiurbano, 4- espacio semirural urbanizado, 5- rural,
6-rural marginal, ver gráfico 1.17.

Figura 1.17: Disposición de las zonas que constituyen el continuum rural – urbano
Fuente: (Cardoso y Fritschy, 2014)

2- Periurbano o áreas urbanas con espacios discontinuos: con situaciones degradadas
en lo urbano y residuales en lo agrario. Se caracteriza por situaciones de especulación,
marginalidad del uso del suelo y por el desarrollo del hábitat disperso frecuentemente
carente de los servicios y equipamientos necesarios (Cardoso y Fristchy, 2012).

Con ello se puede decir que el periurbano visto desde el continuum es aquel que se
encuentra más próximo al espacio urbano, es el área de transición entre el campo y la
ciudad propiamente dicha, ver mapa 1.18.
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Es una ciudad en formación, dinámica pero a la vez compleja en donde es evidente el
interfaz campo – ciudad. La parte interna de la interfaz corresponde al periurbano y la
externa al rururbano (Cardoso y Fristchy, 2012).

Existen varios conceptos de diferentes autores como; Antonio Zarate Martin que de-
nomina este espacio como “la franja periurbana de ĺımites imprecisos, un lugar donde se
mezclan los usos de suelo y formas de vida del campo y la ciudad, donde se producen
cambios morfológicos funcionales y de población más rápida y profunda de todo el espacio
urbano” (Puebla, 2017).

Según Horacio Bozzano “son aquellos ámbitos donde los efectos de aglomeración se re-
ducen o son menos evidentes, particularidad que no implica necesariamente la disminución
gradual en la intensidad de ocupación residencial”(Puebla, 2017).

Según Horacio Capel define el periurbano desde la etimoloǵıa del territorio “siendo el
contorno de un circulo, por extensión el contorno de la ciudad” (Puebla, 2017).

Una de las causas que producen este tipo de espacio, es el crecimiento de la población
ligado a las migraciones, aumentando el espacio de ciudades más allá de su peŕımetro que
al crecer estas avanzan de manera descontrolada y dispersa en el espacio rural, dando
lugar a una periferia cŕıtica, edificada por partes alrededor de la ciudad pero que aún
mantiene una dependencia fuerte con el centro urbano, Carpel describe el periurbano de
páıses latinos, con fuertes problemas sociales y un uso del suelo caótico, ver mapa 1.19.

La función de la periferia es ser la parte de la ciudad que absorbe las transformaciones
más intensas de la estructura urbana, función que la diferencia de las áreas centrales, tra-
dicionales o consolidadas, siempre ha sido los lugares de innovación y cambio de la ciudad,
alĺı se ha dado la existencia de nuevos trazos de planificación, nuevas tipoloǵıas, nuevos
conflictos sociales, en fin nueva imagen de contemporaneidad urbana (Arteaga Arredondo,
2005).
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Figura 1.18: Sectorización del suelo rural de expansión por parroquia POU Cuenca
Fuente: (Quezada, 2015)
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Figura 1.19: Modelo Territorial Propuesto al 2030-POU Cuenca
Fuente: (Quezada, 2015)
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En conclusión la periferia se percibe como un problema social, económico y urbano,
la periferia ha pasado de ser un espacio sin “sentido del lugar” cuya carencia de historia
conduce a una carencia de identidad espacial (Arteaga Arredondo, 2005).

Estos espacios muestran problemas cŕıticos tanto funcionales como estructurales y
ambientales además de una dependencia hacia las áreas urbanas, a su vez que muestra,
un paisaje degradado de consolidación inestable (Arteaga Arredondo, 2005).

El periurbano visto desde un concepto ecológico es un área de transición o ecotono,
entre el campo y la ciudad con complejidad en las relaciones ecosistemáticas de la ciudad
con sus bordes, una área de contacto entre ecosistemas, una frontera asimétrica en la que
la ciudad domina al campo y no a la inversa (Barsky, 2005).

El ecotono es el producto más claro del principio de que en ecoloǵıa se denomina de las
“propiedades emergentes “que se producen en espećıficas condiciones de proximidad. La
tensión, la presencia de conflictos, fricciones, interacciones y selectividad son los principa-
les elementos que describen los caracteres de un ecotono: un lugar competitivos y selectivo
que para ser habitado requiere la intervención de estrategias de adaptación precisas (di
Campli, 2017).

di Campli (2017) cataloga a este como un tercer espacio, un espacio de interfaz donde
este no es solo un territorio entre áreas edificadas, ni el lugar de dispersión urbana, no es
ni campo ni ciudad, sino es la ciudad más el campo.

Es aśı que con todas estas apreciaciones se puede describir al periurbano como un
espacio con problemas sociales, frágil, vulnerable, heterogéneo, sensible a nuevas inter-
venciones; debido al crecimiento urbano desmedido que provoca una expansión de los
bordes de la ciudad hacia las zonas rurales, sin una correcta planificación formando una
ciudad difusa, haciendo dif́ıcil e incierta su delimitación, de rápidos cambios, un espacio
sin sentido del lugar que lo hace carecer de historia y esto a su vez de identidad.

Para el análisis de este espacio según Francisco Arola Coronas en su art́ıculo “Meto-
doloǵıa para el análisis y gestión del espacio periurbano en ciudades intermedias: Cuenca
como caso de estudio” se enfoca desde la metodoloǵıa utilizada en ciudades intermedias
las cuales para la Unidad Europea son aquellas que tienen entre 50.000 a 500.000 habitan-
tes es por ello que cataloga a la ciudad de Cuenca como una de ellas con una población
de 332.000 habitantes (BID, 2014). Para muchas regiones, las ciudades intermedias son
el núcleo del desarrollo económico, social o también cultural, sirviendo como mediadores
entre los servicios rurales y urbanos (Arola, 2016).

El tamaño intermedio de la ciudad de Cuenca y su carácter extenso de escasa densidad,
supone que su periurbano todav́ıa no parece haber entrado en una fase de degradación y
deterioro irrecuperable (Arola, 2016).

La ordenanza del 2003 en vigencia, se encuentra desactualizada y se cumple parcial-
mente ya que muchas de sus regulaciones no corresponden a la realidad del territorio, por
lo que es prioritario emprender acciones necesarias para su actualización. Esto ocurre no
solo en el urbano sino también en el periurbano. Esto se traduce en el periurbano en que
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la desorganización en la ocupación del mismo es máxima (Arola, 2016).

Es importante saber que la información del periurbano del cantón de Cuenca es limi-
tada, es por ello que para la elaboración del art́ıculo de Francisco Arola, esta se basa en lo
que se hizo en la zona urbana, donde exploró al máximo cartograf́ıa, datos urbańısticos,
y demográficos existentes y mediante esta metodoloǵıa observaron que la las leyes dentro
de la ciudad no se aplica con rigor existiendo una enorme permisividad en el espacio pe-
riurbano además de observar que existe grados y formas de consolidación diversa pero con
densidades excesivamente bajas, que pueden llegar a influir directamente en la calidad de
las viviendas que alĺı se implantan.

La ráız del problema en el periurbano está en la forma en que se distribuye el crecimien-
to urbano en el territorio (huella urbana), según los estudios por el IDOM (Ingenieŕıa y
Dirección de Obras y Montaje) el crecimiento medio de la huella urbana en Cuenca ha sido
del 2.63% en los últimos 25 años, siendo estos superiores a los crecimientos demográficos,
aśı pues Baños 1987 y 2002 creció 15% en superficie y 3% en población (Arola, 2016).

Este crecimiento en la región mediterránea en los últimos 40 años afecta directamente
sobre el espacio rural, creando cambios en la cobertura del suelo y fragmentando los
terrenos de cultivo, bosques, dando como resultado un suelo rural mixto sin granjas (Arola,
2016).

Un espacio que ha sido denominado de diferentes formas: periferia urbana, ecotono,
periurbano, rururbano ciudad difusa, frontera campo- ciudad, extrarradio, exurbia etc.

Existen varios conceptos de diferentes autores como Antonio Zarate Martin que de-
nomina este espacio como “la franja periurbana de ĺımites imprecisos, un lugar donde se
mezclan los usos de suelo y formas de vida del campo y la ciudad, donde se producen
cambios morfológicos funcionales y de población más rápida y profunda de todo el espacio
urbano”.

Según Horacio Bozzano “son aquellos ámbitos donde los efectos de aglomeración se
reducen o son menos evidentes, particularidad que no implica necesariamente la dismi-
nución gradual en la intensidad de ocupación residencial” y según Horacio Capel define
el periurbano desde la etimoloǵıa del territorio “siendo el contorno de un circulo, por
extensión el contorno de la ciudad (Puebla, 2017).

Es un espacio con problemas sociales, frágil, vulnerable, heterogéneo, sensible a nuevas
intervenciones; debido al crecimiento urbano desmedido que provoca una expansión de los
bordes de la ciudad hacia las zonas rurales, sin una correcta planificación formando una
ciudad difusa, haciendo dif́ıcil e incierta su delimitación, de rápidos cambios un espacio
sin sentido del lugar que lo hace carecer de historia y esto a su vez de identidad.

Estos espacios muestran problemas cŕıticos tanto funcionales como estructurales y
ambientales además de una dependencia hacia las áreas urbanas, a su vez que muestra,
un paisaje degradado de consolidación inestable (Arteaga Arredondo, 2005).

El periurbano visto desde un concepto ecológico es un área de transición o ecotono
entre el campo y la ciudad con complejidad en las relaciones ecosistemáticas de la ciudad
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con sus bordes, una área de contacto entre ecosistemas, una frontera asimétrica en la que
la ciudad domina al campo y no a la inversa (Barsky, 2005).

1.3. Pérdida de Identidad

Vinculo fuerte en entre la población y el lugar que habita, sello de identificación que
tiene caracteŕısticas propias que lo define en un solo estilo en la arquitectura, el material,
la región, el clima, su ubicación geográfica y religión son elementos influyentes en la
identidad.

Considerado uno de los componentes más importantes en la identidad de un ser hu-
mano y que puede ser percibido mediante la expresión ideas, creencias, objetivos etc. El
ser humano se siente seguro, protegido, cómodo identificándose con el lugar al que ha
pertenecido a través del tiempo (Casakin, 2017).

La identidad en el urbanismo juega un papel muy importante ya que identifica la
dimensión y la naturaleza en sectores de menor escala haciéndola aśı fácil de conservarla
por su menor actividad económica.

Al observar un lugar sin identidad rápidamente se percibe una sociedad sin ráıces, sin
historia, sin esencia, en donde es evidente la destrucción de valores culturales, históricos,
sociales y principalmente arquitectónicos. (Casakin, 2017).

Existen varias causas que llevan a un lugar y a la sociedad a una pérdida de identidad:

La intervención arquitectónica de construcciones modernas en un espacio de edifica-
ciones tradicionales irrumpiendo e irrespetando el valor original, muchas de las veces al
intentar recuperar la historia de estas edificaciones termina por matarlas dejando aśı los
llamados “espacios basuras” dejando un espacio sin huella en el que nuevas generaciones
no podrán tener conocimiento de la historia del lugar que habita (Koolhaas, 2007).

La mala práctica profesional de arquitectos que anteponen su necesidad económica y
reconocimiento antes que los valores arquitectónicos y culturales produciendo edificacio-
nes con módulos estructurales aplicados a todos los espacios es decir un mismo proyecto
a mayor y menor escala, creando lugares habitacionales monótonos, individualistas. Es
importante difundir el valor de la identidad de un lugar y concientizar a los futuros pro-
fesionales que diseñan espacios en el que los seres humanos puedan sentirse identificados,
enriquecidos por la identidad arquitectónica del lugar en el que residen.

En el paisaje de la periferia urbana existe la proliferación de construcciones y auto-
construcciones de edificaciones sin un control de altura en el que es visible la banalización
tensión y conflicto que se genera en el mismo. Un paisaje contrastado con implantaciones
que no armonizan con el entorno.

La localización geográfica también puede afectar en la identidad de un lugar, por la
proximidad que existe entre un territorio con otro que con el tiempo terminan por unirse,
obteniendo un área urbanizada continua, limites que terminan por confundirse que pese
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a ser independientes generan problemáticas de planificación a futuro.

La migración es otra de las causas de una pérdida de identidad, ya que los nuevos
habitantes buscan maneras de habitar de forma económica y asequible, dando como re-
sultado espacios sin v́ınculos sentimentales con sus habitantes, es decir espacios dormitorio
(Velasco, 2014).

Es aśı que los habitantes no forman parte del territorio en el que viven, no participan
socialmente por la falta de interés y voluntad, ignoran el valor de los elementos que
identifican el lugar lo que termina por dañar los valores y la pérdida de identidad que
puede durar mucho tiempo o puede convertirse en irreversible .
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2.1. Medio F́ısico
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Medio F́ısico

Figura 2.1: Ubicación
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.2: Micro ubicación
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.3: Pendiente
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.4: Relieve
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.5: Isoyetas
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.6: Isotermas
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.7: Riesgo por movimiento de masa
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.8: Aptitud del suelo
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.9: Geoloǵıa
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.10: Covertura vegetal
Fuente:GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.11: Uso de suelo
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.12: Piso bioclimático
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.13: Microcuencas hidrográficas
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.14: Ecosistema
Fuente: GADBaños, 2015
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Medio F́ısico

Figura 2.15: Pobreza por necesidades básicas insatisfechas
Fuente: GADBaños, 2015
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Observación de paisaje

2.2. Observación de paisaje

Para el análisis de paisaje se dividió el área de estudio en cuadrantes según los puntos
cardinales; norte, sur, este y oeste teniendo cuatro cuadrantes: Noreste, Sureste, Noroeste,
Suroeste, ver mapa 2.16.

Según cada gráfico de estudio de paisaje antes descrito se procedió a desarrollar este
análisis en cada una de las áreas, la observación de los elementos se facilitó gracias a
las visitas de campo y fotograf́ıas panorámicas del lugar; es aśı que en las fotograf́ıas se
señaló de manera gráfica cada componente y se obtuvo un resultado y a partir de ello se
llenó una ficha de observación de paisaje ver tabla 2.17.

Figura 2.16: Paisaje del Área de Estudio
Fuente: https://www.google.com.ec/maps

Figura 2.17: Modelo Ficha de Observación del Paisaje
Fuente: Propia
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Figura 2.18: : Paisaje Noreste
Fuente: Propia

Figura 2.19: : Paisaje Noreste
Fuente: Propia
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Figura 2.20: : Paisaje Noreste
Fuente: Propia
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Observación de paisaje

Figura 2.21: : Paisaje Noreste
Fuente: Propia

Figura 2.22: Resultados del Análisis de Paisaje Noreste
Fuente: Propia
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Observación de paisaje

Figura 2.23: Paisaje Noroeste
Fuente: Propia

Figura 2.24: Paisaje Noroeste
Fuente: Propia
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Figura 2.25: Análisis de Paisaje Noroeste
Fuente: Propia
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Observación de paisaje

Figura 2.26: Análisis de Paisaje Noroeste
Fuente: Propia

Figura 2.27: Resultados del Análisis de Paisaje Noroeste
Fuente: Propia
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Figura 2.28: Paisaje Sureste
Fuente: Propia

Figura 2.29: Paisaje Sureste
Fuente: Propia
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Observación de paisaje

Figura 2.30: Análisis de Paisaje Sureste
Fuente: Propia
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Observación de paisaje

Figura 2.31: Análisis de Paisaje Sureste
Fuente: Propia

Figura 2.32: Resultados del Análisis de Paisaje Sureste
Fuente: Propia
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Figura 2.33: Paisaje Suroeste
Fuente: Propia

Figura 2.34: Paisaje Suroeste
Fuente: Propia
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Figura 2.35: Análisis de Paisaje Suroeste
Fuente: Propia
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Observación de paisaje

Figura 2.36: Análisis de Paisaje Suroeste
Fuente: Propia

Figura 2.37: Resultados de Análisis de Paisaje Suroeste
Fuente: Propia
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Figura 2.38: Paisaje Panorámica 1
Fuente: Propia

Figura 2.39: Paisaje Panorámica 2
Fuente: Propia
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Análisis de la imagen

Figura 2.40: Resultado de Análisis de Paisaje del Área Total de Estudio
Fuente: Propia

Luego del análisis se pudo definir al paisaje como cultural, completamente contrastado
de componentes en su mayoŕıa irregulares ordenados al azar, en su forma tridimensional
compleja muestra colores fŕıos de texturas medio densas; la distribución espacial del pai-
saje es panorámica de escala a distancia que muestra una vista encajada al pie de ladera.

La actuación humana en el entorno como carreteras, y edificaciones que han generado
cambios bruscos de color, dentro del área se encuentra la Hosteŕıa Caballo Campana un
espacio muy frecuentado con un amplio campo visual.

Un paisaje en el cual su calidad visual es de fondo intŕınseco es decir la panorámica;
factores biof́ısicos como pendiente, orientación, vegetación monocromática y factores de
visualización como la cuenca visual son los que lo afectan.

2.3. Análisis de la imagen

Se recorrió toda el área de estudio en el cual fue posible observar cada una de las
edificaciones implantadas, teniendo un total de 52 implantaciones.

Se ha clasificado según el tipo de implantación, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (DIAGNÓSTICO) 52



Análisis de la imagen

- Aisladas: 13 de una planta, 29 de dos plantas, 4 edificaciones de tres plantas, y 4
edificaciones conformadas por varios bloques.

- Pareadas: 2

Se entiende por muestra al “subconjunto y finito que se extrae de la población acce-
sible”(Ob. cit. p.83).

Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio. De alĺı es importante
asegurarse que los elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la
población que permita hacer generalizaciones.

Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabiĺıstica y no probabiĺıstica. La pro-
babiĺıstica, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción
de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria o simple, muestra al azar sistemáti-
co, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabiĺıstica, la elección de
los miembros para el estudio dependerá de un criterio espećıfico del investigador, lo que
significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de
conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra intencional u opinática
y muestra accidentada o sin norma.

Por otro lado, Ramı́rez (1999), indica que “la mayoŕıa de los autores coinciden que se
puede tomar un aproximado del 30% de la población y se tendŕıa una muestra con un
nivel elevado de representatividad”. (p. 91).

Por su parte Hernández citando a Castro (2003), expresa que “si la población es menor
a cincuenta individuos, la población es igual a la muestra” (p.68).

De esta forma sustentada en un análisis de investigación emṕırica se tomó el 30% de
cada grupo más las dos edificaciones pareadas es decir: 4 edificaciones aisladas de una
planta, 9 aisladas de dos plantas, una de tres plantas y una de varios bloques; dándonos
un total de 17 viviendas, ver imagen 2.41.

Se realizó un levantamiento fotográfico de cada una de las viviendas para una mejor
observación de las problemáticas en cada ficha de análisis, ver anexo (4.1).
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Figura 2.41: Viviendas Analizadas del Área de Estudio
Fuente: https://www.google.com.ec
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Figura 2.42: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.43: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.44: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.45: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Análisis de la imagen

Figura 2.46: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.47: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.48: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.49: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.50: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.51: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.52: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.53: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.54: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.55: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.56: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.57: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Figura 2.58: Fichas de análisis de imagen
Fuente: Propia
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Encuestas

Al realizar el análisis de imagen urbana se pudo determinar la funcionalidad de ca-
da una de las edificaciones; la mayoŕıa de estas no muestra un estilo arquitectónico son
volúmenes rectos con adecuaciones de construcciones extras, faltos de una armońıa en-
tre materialidad y el contraste de colores; paredes, cubiertas, puertas y ventanas que se
encuentran en estado regular causado por anomaĺıas como desgastes, deterioro, fisuras
etc.

Edificaciones en su mayoŕıa de ritmo discontinuo, asimétricas, que muestran contem-
poraneidad de formas geométricas, es decir; se puede observar que no obstante a que
algunas están construidas con materiales integrales al entorno éstos no son bien contras-
tados, muchas de estas no cumplen con la funcionalidad para la que fueron creadas, con
alturas no proporcionales ni adecuadas según la pendiente en la que se encuentran.

2.4. Encuestas

Se realizaron dos preguntas claves con el fin de obtener un análisis cuantitativo so-
bre el interés de los habitantes del sector al cambio que genera el crecimiento urbano
descontrolado en el sector, ver tabla 2.59.

Figura 2.59: Modelo de Encuesta
Fuente: Propia
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Figura 2.60: Nivel de preocupación cambios en el paisaje
Fuente: Propia
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Figura 2.61: Nivel de beneficio en el paisaje
Fuente: Propia
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Determinación de puntos estratégicos

La encuesta se enfoca en la importancia y preocupación de los habitantes con su paisaje
y los cambios que está generando la expansión urbana en el territorio.

Realizada la encuesta a todas las edificaciones del área de estudio se encontró que
existe un 25% de edificaciones que no dan respuesta ya que han privatizado parte de la
montaña y no permitieron el acceso.

La población muestra un nivel alto del 42,31% de preocupación a los cambios en su
paisaje, muchas de las personas describ́ıan su inquietud a la informalidad de las construc-
ciones y la falta de control de las mismas, que van provocando la pérdida de valor de las
visuales es decir del paisaje mismo.

Un nivel medio del 38,46% cree que beneficia el crecimiento urbano en el territorio
debido a que tienen acceso a infraestructuras y equipamientos pero olvidan el paisaje
perdiendo la identidad cultural del sector.

2.5. Determinación de puntos estratégicos

Se realizó una matriz FODA como método estratégico de análisis que permite obtener
un diagnóstico de la situación interna y externa del área de estudio de manera sencilla y
eficaz, con el fin de realizar estrategias (Ballesteros y cols., 2015).

Figura 2.62: Matriz FODA
Fuente: Propia
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F

O

• Localización geográfica

• Proximidad a la ciudad

• Aproximadamente el

50% del área de estudio

esta destinada a la

forestación.

• El 99% del área forma

parte de la microcuenca

del Rio Yanuncay.

• El paisaje puede ser

utilizado como medio de

aprendizaje e

información estética.

• Relación de dependencia

con el centro urbano.

• Calidad visual intrínseca,

panorámica.

• El 42,31% muestra alta

preocupación a los

cambios en su paisaje.

• La aptitud del suelo en un 67% es de Aptitud Forestal.

• Centro de aglomeración social y cultural Hostería Caballo

Ca pa a , impulsa el turismo.

A

D

• El 25% de las viviendas

no dan respuesta ya que

privatizaron parte de la

montaña.

• Bordes de la ciudad se

expande en zonas

rurales.

• En su ecosistema el 93%

del área ya esta

intervenida y el 7% es de

Bosque Montano de

Cordillera Occidental.

• Mala practica profesional

que sobrepone.

• Intervención del lugar, adaptación de construcciones

modernas sin estudios técnicos.

• Diversidad de formas volúmenes y materiales dando como

resultado un muestrario de edificaciones.

• Mezcla de edificaciones modernas y contemporáneas que

generan un choque visual agresivo.

• Problemas funcionales, estructurales y medioambientales.

• Abandono y destrucción de valores culturales, sociales,

históricos y arquitectónicos.

• Heterogeneidad del paisaje

• No existe relación entre la funcionalidad, materialidad, e

incidencia visual.

• La mayor pendiente en el área de estudio es del 50 a 70%

• Aproximadamente el 40% del área tiene susceptibilidad

media (laderas con materiales poco fracturados y

parcialmente erosionados)

• En el 62% del área predomina la formación de Turi , es decir

un suelo formado de areniscas y conglomerados; que no es

apto para la construcción

• El 50,87% de la comunidad del área de estudio muestra

pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

• Construcciones que no cumplen con las formalidades

arquitectónicas mínimas.

• Edificaciones de tipología diversa.

• Edificaciones de formas volúmenes y materiales que

impactan el paisaje.

• No existe relación entre el paisaje natural y el construido.

• Transformaciones de uso de suelo y en el comportamiento de

sus habitantes.

• Tensión y conflicto en la morfología del paisaje.

• Crecimiento descontrolado disperso.

• Paisaje de consolidación inestable con componentes

irregulares ordenados al azar.

• Carreteras y edificaciones que han generado cambios bruscos

de color.

• Edificaciones que no muestran estilo arquitectónico.

• Volúmenes rectos con adecuaciones de construcciones

extras.

• Construcciones faltos de armonía entre materialidad y

contraste de colores.

• Estado regular de puertas, ventanas, cubiertas y paredes,

causado por anomalías como desgaste, deterioro, fisuras etc.

• Edificaciones de ritmo discontinuo y asimétricas.

• Edificaciones que muestran contemporaneidad de formas

geométricas que contrastan con el entorno

• No existe contraste entre materiales y el entorno.

• Alturas no proporcionales ni adecuadas en la pendiente en la

que se encuentran.

• El 38,46% de la población creen que beneficia el crecimiento

urbano al paisaje.

Figura 2.63: Matriz FODA
Fuente: Propia
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3
PROPUESTA, RESULTADOS Y

RECOMENDACIONES

3.1. Estrategias para la integración arquitectónica

3.1.1. Estrategias Generales

El modelo de desarrollo cantonal debe buscar el equilibrio entre lo urbano y lo rural,
para fortalecer las relaciones de dependencia.

Optimizar procesos de control, de regulación y sanción para aquellos proyectos irregu-
lares.

Mejorar las condiciones de relación entre el GAD Municipal y el GAD Parroquial
haciendo operativo y coordinado el proceso de urbanización.

Desarrollar instrumentos de planificación o planes sectoriales que ayuden a dirigir y
mejorar las condiciones de implantación de edificaciones, aśı como la repercición en el
contexto.

Proporcionar efectivamente la participación ciudadana para resolver conflictos y me-
jorar las condiciones de habitabilidad, impulsando la conciencia de hacer una ciudad
amigable con el entorno, sin perder las caracteŕısticas de urbanismo en el crecimiento
periurbano.

Impulsar poĺıticas de administración local, municipal que reduzcan los niveles de po-
breza, brindando el asesoramiento y apoyo a los nuevos proyectos de edificaciones, ha-
ciendo posible una mejor integración del usuario y el profesional en la construcción de
ciudad.
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Estrategias para la integración arquitectónica

PROBLEMÁTICA FOTOGRAFÍA ESTRATEGIA

- Intervención del
lugar, adaptación
de construcciones
modernas sin estudios
técnicos.
- Diversidad de formas
volúmenes y materia-
les dando como resul-
tado un muestrario de
edificaciones.
- Mezcla de edificacio-
nes modernas y con-
temporáneas que ge-
neran un choque vi-
sual agresivo, ver foto
61.
- Problemas funcio-
nales, estructurales
y medio ambientales,
ver foto 58.

Foto 58: Edificación 14
Elaboración: Propia
Fuente Propia

N◦ 1
Principalmente está el
control de normas por
parte de GAD Pa-
rroquial conjuntamen-
te con la municipali-
dad.
Además se la revisión
y aprobación de:
o Permisos de inter-
vención del lugar
o Estudio del con-
texto
o Planos o Estudios
de Impacto Ambiental

- Heterogeneidad del
paisaje.
- No existe relación en-
tre la funcionalidad y
la materialidad, e inci-
dencia visual, ver foto
59.
- Construcciones que
no cumplen con las
formalidades arqui-
tectónicas mı́nimas,
ver foto 62.
- Edificaciones de ti-
poloǵıa diversa.

Foto 5: Edificación 9
Elaboración: Propia
Fuente Propia

o Estudios Estructu-
rales y Medio Ambien-
tales
o Volúmenes armóni-
cos y homogéneos al
entorno
o Volúmenes armóni-
cos y homogéneos al
entorno.
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Estrategias para la integración arquitectónica

- Edificaciones de for-
mas, volúmenes y ma-
teriales que impactan
el paisaje. - Edifi-
caciones de formas,
volúmenes y materia-
les que impactan el
paisaje. - No existe re-
lación entre el paisaje
natural y el construi-
do.

Foto 60: Edificación 31
Elaboración: Propia
Fuente Propia

Según “La Refor-
ma, Actualización,
Complementación,
y Codificación de
Ordenamiento Terri-
torial del Cantón de
Cuenca”

- Tensión y conflicto
en la morfoloǵıa del
paisaje.
- Edificaciones que no
muestran estilo arqui-
tectónico.
- Volúmenes rectos
con adecuaciones de
construcciones extras.
-
- Construcciones fal-
tas de armońıa entre
la materialidad y el
contraste de colores,
ver foto 62.

Foto 61: Edificación 20
Elaboración: Propia
Fuente Propia

en el Caṕıtulo VIII
Usos de Suelo y Ca-
racteŕısticas de Ocu-
pación del Suelo pa-
ra los Corredores de
Crecimiento en Pro-
ceso de Consolidación
en el Art.65, Art.66,
Art.67, Art.68. Anexo
4.34.
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Estrategias para la integración arquitectónica

- Edificaciones de
ritmo discontinuo y
asimétrico.
- Edificaciones que
muestran contempo-
raneidad de formas
geométricas que
contrastan con el
entorno.
- Transformaciones de
uso de suelo y en
el comportamiento de
sus habitantes.
- No existe contraste
entre materiales y el
entorno, ver foto 60.
- Estado regular de
puertas, ventanas, cu-
biertas y paredes cau-
sado por anomaĺıas
como desgaste, dete-
rioro, fisuras, etc.

Foto 65: Edificación 41
Elaboración: Propia
Fuente Propia

Los materiales de
las edificaciones de-
berán ser armónicos,
autóctonos y natura-
les entre ellos: ladrillo
artesanal, adobe, teja
artesanal, madera,
piedra y similares. El
trabajo comunitario
como solución para
el reparo y cuidado
de las viviendas que
se encuentran en mal
estado. Según “El
COOTAD” Sección
Cuarta, Art. 64 literal
(l). Anexo 4.36

- Abandono y destruc-
ción de valores cultu-
rales, sociales, históri-
cos y arquitectónicos,
ver foto 63. Foto 63: Edificación 14

Elaboración: Propia
Fuente Propia

N◦ 2
Se determina que las
edificaciones sean eva-
luadas dentro de un
estudio de patrimonio,
mediante fichas de va-
loración que permita
la recuperación de es-
tos espacios.
Los propietarios que
no cuentan con los re-
cursos suficientes pa-
ra realizar los estudios
deberá el GAD con-
juntamente con el mu-
nicipio brindar el apo-
yo para dicho estudio.
Según “El COOTAD”
en el Art.144 Anexo
4.37
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Estrategias para la integración arquitectónica

- La mayor pendiente
en el área de estudio es
del 50 a 70%.
- Edificaciones de al-
turas no proporciona-
les ni adecuadas en la
pendiente en la que
se encuentran, ver fo-
to 64.

Foto 64: Edificación 16
Elaboración: Propia
Fuente Propia

N◦ 3
A más de la estrate-
gia N◦ 1 las edificacio-
nes que se encuentran
en pendientes mayores
al 30% deberán ad-
juntar:
o Estudios de Suelo
o Estudio Singular
que deberá ser apro-
bado por la Comisión
de Gestión Ambiental
CGA.
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Estrategias para la integración arquitectónica

- Aproximadamente el
40% del área tiene
susceptibilidad media
(laderas con materia-
les poco fracturados
y parcialmente erosio-
nados, ver foto 65.
- En el 62% del área
predomina la Forma-
ción de Turi, es decir
un suelo formado de
areniscas, conglomera-
dos no apto para la
construcción.

Foto 65: Panorámica Este
Elaboración: Propia
Fuente Propia

N◦ 4
Formación de Turi:
Litoloǵıa variable
de conglomerados
base, arcillas, arenas,
tobas y brechas bien
estratificadas; espe-
sor de 200m de la
serie más joven de la
cuenca sedimentaria
de Cuenca. Edad del
Mioceno- Tard́ıo, por
su litoloǵıa sus génesis
es de depósitos en
sistemas fluviales y
zonas de inundación.
En su comporta-
miento geotécnico es
común las cáıdas de
bloques en pendientes
fuertes, estratos débi-
les con fisuraciones
subverticales , las con-
diciones hidrogeológi-
cas con macizos poco
permeables de niveles
freáticos profundos;
en su trabajabilidad
las excavaciones son
de mediana dificul-
tad con maquinaria,
material apropiado
para relleno. Debido
a las condiciones
de la Formación, se
recomienda:
o Estudio de mecánica
de suelo
o Diseño Estructural
o Capacidad portante
del Suelo
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Estrategias para la integración arquitectónica

- El 50,87% de la co-
munidad del área de
estudio muestra po-
breza por necesidades
insatisfechas, ver foto
66. Foto 66: Edificación 40

Elaboración: Propia
Fuente Propia

N◦ 5
Con ayuda de insti-
tuciones como ETA-
PA, EERCS, el De-
partamento de Obras
Publicas de la Mu-
nicipalidad, GAD Pa-
rroquial, y la Comu-
nidad deberá empren-
derse programas de
mejoramiento y dota-
ción de obras de infra-
estructura referidos a:
o Alumbrado Público
o Alcantarillado y
Agua Potable
o Recolección de basu-
ra
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Estrategias para la integración arquitectónica

- Transformaciones de
uso de suelo y en
el comportamiento de
sus habitantes.
- Crecimiento descon-
trolado y disperso.
- Paisaje de consoli-
dación inestable con
componentes irregula-
res ordenados al azar.
- Carreteras y edifica-
ciones que han genera-
do cambios bruscos de
color, ver foto 67.
- El 38,46% de la po-
blación creen que be-
neficia el crecimiento
urbano al paisaje.

Foto 67: Panorámica Oeste
Elaboración: Propia
Fuente Propia

N◦ 6
Proponer la realiza-
ción de un Plan de
Actuación Urbańısti-
ca Parcial o Sectorial
que permita la parti-
cipación ciudadana,
el mejoramiento de
las condiciones de
habitabilidad, desa-
rrollo productivo,
impulso tuŕıstico, y
organización espacial.
“La conservación del
patrimonio arqui-
tectónico y urbańısti-
co, la protección de
las v́ıas de comunica-
ción, la conservación
y valoración de las
bellezas naturales y
del paisaje en general
cuantas finalidades
prevea el Art. 76 del
Reglamento de Pla-
neamiento”(Gerencia
Municipal Urbanismo
Cuenca, 2017 Anexo
4.38).

Tabla 3.1: Estrategias
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Resultados

3.2. Resultados

Mediante la construcción de un aparato cŕıtico se logró visualizar la fuerte problemática
que surge en el periurbano de Cuenca, la identidad del paisaje se ve afectado por el impacto
visual que genera el contraste de edificaciones modernas y contemporáneas implantadas
en el sector.

En el lugar existe una adaptación de construcciones sin estudios técnicos que no cum-
plen con las formalidades arquitectónicas mı́nimas, diversidad de formas, volúmenes, ti-
poloǵıas, materiales han generado un muestrario.

En la imagen, al analizar cada una de las edificaciones se observó en su mayoŕıa que
no muestran un estilo arquitectónico, volúmenes rectos que al parecer no cumplen con la
funcionalidad adecuada provocando adecuaciones de construcciones extras.

Pese a que algunas de las viviendas son construidas con materiales del entorno no
son bien contrastados, ni armónicos al ambiente; en su mayoŕıa asimétricas de alturas no
proporcionales implantadas en fuertes pendientes de entre 50% y 70%.

Existen nuevas implantaciones que son de mayor impacto visual, de estilo contem-
poráneo, que no contrastan con las edificaciones modernas y el entorno.

El paisaje definido como cultural se encuentra totalmente contrastado por componen-
tes irregulares que están ordenados al azar, la existencia de carreteras y edificaciones que
han generado cambios bruscos de color dando como resultado un mosaico; es decir no
existe una relación entre el paisaje natural y el construido.

Pese a que el 67% es de aptitud forestal, el 93% del área ya se encuentra intervenida
y solo el 7% del área pertenece al Bosque Montano de Cordillera Occidental; es clara la
tensión y el conflicto en la morfoloǵıa del paisaje.

El paisaje goza de una excelente calidad visual de fondo intŕınseco, panorámico que al
mismo tiempo de ser su fuerte, es vulnerable al no ser aprovechado de manera correcta.

Gracias a las encuesta que se realizó enfocada en la preocupación de los habitantes
con el paisaje y los cambios en el un 25% de las edificaciones no dieron respuesta pe-
ro el 42,31% tiene un nivel alto de preocupación, y algunas de las personas describ́ıan
una preocupación grande por el tipo de construcciones que se realizan en el sector, que
provocan la pérdida de valor e identidad de su paisaje.

El 38,46% de los moradores están convencidos que el crecimiento urbano traerá bene-
ficios al sector debido a la infraestructura y equipamiento que podŕıan adquirir perdiendo
por completo el enfoque en el la identidad del paisaje que se perdeŕıa aún más agresiva-
mente por la falta de control.

Es decir existe un alto nivel de preocupación que debe ser aprovechado para evitar
el abandono y destrucción de valores culturales, sociales, históricos y arquitectónicos del
paisaje del sector.
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Recomendaciones

A partir de ello se encontró estrategias enfocadas en generar armońıa entre el paisaje
construido y el paisaje natural, es aśı que principalmente está el control de normas en
donde se exija permisos y estudios para la implantación de nuevas edificaciones, con ayuda
del GAD, la Municipalidad y entidades encargadas.

La evaluación de cada una de las edificaciones con estudios de patrimonio en donde
se brinde ayuda los propietarios por parte de las entidades encargadas y aśı logra la
conservación defensa y protección de estas edificaciones que son parte de la identidad
cultural del sector.

Se propone la realización de un Plan de Actuación Urbańıstica Parcial o Sectorial
permitiendo la ordenación del suelo clasificado como Urbanizable no Programado capaz
de generar unidades urbańısticas integradas.

A partir de ello se podrá realizar un Plan Especial para el desarrollo y definición de
las infraestructuras pertenecientes al sector, además de la ordenación del suelo, reforma
interior mejora y saneamiento.

“La conservación del patrimonio arquitectónico y urbańıstico, la protección de las v́ıas
de comunicación, la conservación y valoración de las bellezas naturales y del paisaje en
general cuantas finalidades prevea el Art. 76 del Reglamento de Planeamiento” (Gerencia
Municipal Urbanismo Cuenca, 2017).

3.3. Recomendaciones

• Priorizar estudios de esta ı́ndole en los paisajes del territorio periurbano de Cuenca.

• Realizar campañas de concientización para la protección y conservación de la iden-
tidad de paisaje.

• Impulsar y mejorar la relación administrativa entre el GAD Parroquial y Cantonal.

• Difundir esta información para la realización de futuros proyectos de implantación
en el sector.

• Solicitar apoyo de infraestructura, equipamientos, y dotación de servicios básicos
para el sector.

• Fortalecer el control, protección y conservación de la identidad del paisaje.

• Rescatar áreas de forestación que han sido intervenidas de forma abrupta y mejorar
aśı las condiciones de los moradores tanto económicamente como tuŕısticamente.

• Fomentar el turismo con el aprovechamiento de lugares tuŕısticos como lo es la
Hacienda Caballo Campana.

• Profundizar el estudio de la identidad de paisajes en el territorio periurbano por
parte de cada GAD Parroquia en cada uno de los sectores.
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4
ANEXOS

4.1. Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.1: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.2: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.3: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.4: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.5: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.6: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.7: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.8: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.9: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.10: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.11: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.12: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.13: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.14: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.15: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.16: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.17: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.18: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.19: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.20: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.21: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.22: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.23: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.24: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.25: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.26: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.27: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.28: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.29: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.30: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Fotos de edificaciones analizadas

Figura 4.31: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.32: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia

Figura 4.33: Fotos de edificaciones analizadas
Fuente: Propia
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Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de Ordenamiento Territorial
del Cantón de Cuenca

4.2. Reforma, Actualización, Complementación y Codi-

ficación de Ordenamiento Territorial del Cantón de

Cuenca

Figura 4.34: Anexos
Fuente: Reforma del PDOT, 2010
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Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de Ordenamiento Territorial
del Cantón de Cuenca

Figura 4.35: ¡Anexos
Fuente: Reforma del PDOT, 2010
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Sección IV

4.3. Sección IV

Figura 4.36: Anexos
Fuente: Reforma del COOTAD, 2014
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Sección II

4.4. Sección II

Figura 4.37: Anexos
Fuente: Reforma del COOTAD, 2014
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Gerencia Municipal Urbanismo Cuenca

4.5. Gerencia Municipal Urbanismo Cuenca

Figura 4.38: Anexos
Fuente:GMU
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