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Resumen

El Centro Histórico de Cuenca tiene relevancia al ser el segmento que originó la ciudad
actual y, como escenario que se ha acoplado periódicamente a las actividades económicas
demandada; en los últimos años, y entre otras, la intervención realizada en varios edificios
se ha ejecutado con la finalidad de rescatar el ladrillo como material representativo de la
ciudad. Conforme lo expuesto, se registraron los ejemplares en los que se ha eliminado
el revestimiento de la mamposteŕıa de su fachada para dejar al ladrillo como material
visto; a partir de ellos, se priorizan 3 casos de estudio (C01, C03 y C05), analizando
su implantación, contexto, estructura arquitectónica y el resultado de la intervención a
mediante la Matriz de Nara y la aplicación de encuestas de percepción a grupos focales.
El análisis comparativo de las fachadas en su estado previo y actual permiten identificar
caracteŕısticas de los casos de estudio y, posteriormente, la jerarquización permite cuanti-
ficarlos considerando el estado del bien, materialidad, influencia contextual y uso (95/100
C01, 99/100 C02 y 83/100 C05). De manera complementaria, la normativa y lineamientos
de intervención establecidos para el CHC, se conjugan con el resultado obtenido para di-
señar protocolos de gestión, técnicos de ejecución, control y mantenimiento considerables
para rescatar la identidad arquitectónica de la ciudad mediante la potencialización del
ladrillo. Los resultados evidencian que, las intervenciones ejecutadas son adecuadas ya
que han generado v́ınculo directo con las actividades económicas y estéticamente aportan
a la imagen urbana sumando valores estéticos al contexto en general.

Palabras clave: CHC, activación económica, ladrillo, intervención en fachadas, proto-
colos
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Abstract

The Historical Center of Cuenca is relevant for being the segment that originated the
current city and, as a scenario that has been periodically coupled to the economic activities
demanded. In recent years, it was carried out an intervention in several buildings with the
purpose of rescuing the brick as a representative material of the city. In consequence, it was
registered the examples in which the masonry cladding of the facade has been eliminated
to leave brick as a visible material. Taking this into consideration, 3 case studies (C01, C03
and C05) are prioritized, analyzing their implementation, context, architectural structure
and the result of the intervention by means of the Nara Matrix and the application
of perception surveys to focus groups. The comparative analysis of the facades in their
previous and current state allows us to identify characteristics of the case studies and,
subsequently, the hierarchical ranking allows us to quantify them considering the state
of the property, materiality, contextual influence and use (95/100 C01, 99/100 C02 and
83/100 C05). In a complementary manner, the regulations and intervention guidelines
established for the CHC are combined with the results obtained to design management
protocols, technical execution, control and maintenance protocols, important to rescue
the architectural identity of the city through the potential of brick. The results show
that the executed interventions are adequate since they have generated a direct link with
the economic activities and aesthetically contribute to the urban image, adding aesthetic
values to the context in general.

Keywords : CHC, economic activation, brick, facade intervention, protocols
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Índice de figuras IX
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Introducción

La presente investigación se enfoca en las intervenciones realizadas en fachadas en
las que se elimina el revestimiento dejando al ladrillo como material principal (Orellana,
2017). Esta práctica, extendida en el mundo, también se ha realizado en las fachadas de
edificaciones del Centro Histórico de Cuenca (CHC), con la finalidad de potencializar la
economı́a en la zona, ya que, este segmento territorial se considera de trascendencia urbana
arquitectónica y se encuentra en constante cambio y adecuación a los usos demandados
por la sociedad.

El interés de análisis se enfoca en conocer la dinámica de cambio y el resultado obte-
nido, tanto en los bienes de manera individual como en el contexto urbano, y a su vez,
conforme los lineamientos de intervención oportunos, en cuanto a la dimensión técnica.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se realiza un análisis bibliográfico que
permite entender la dinámica de formación y consolidación de los CHs, su relevancia en
el contexto local e internacional y de manera puntual al CHC. Además, el conocimiento e
identificación de normas vigentes en el ámbito internacional y local (Combrinck, 2018a),
es indispensable para precisar el estado vigente y los recursos necesarios para una me-
jor intervención considerando que, el resultado se relaciona directamente con la imagen
urbano arquitectónica y el paisaje urbano histórico (PUH).

Con estos insumos, el actual trabajo realiza un estudio arquitectónico sobre la relación
entre la eliminación de revestimientos de mamposteŕıa de ladrillo y la activación económi-
ca en el CHC mediante el estudio de casos y complementariamente, la identificación y
discernimiento de factores que influyen en la intervención de una edificación. También se
incluye el evidenciar cuáles son los componentes de activación económica que conllevan
un cambio f́ısico, analizar casos de estudio e identificar la influencia de la intervención de
estos elementos en el contexto, para posteriormente, establecer pautas y parámetros técni-
cos aplicables al retiro de revestimientos en fachadas del CHC articulados a la activación
económica y la complementariedad al paisaje urbano histórico.

La definición de herramientas bases para ejecutar el estudio arquitectónico se enmar-
can en la visita in situ al CHC, en donde se aplican fichas de observación y registro,
aśı como encuestas a 3 grupos focales conformados por 6 usuarios de cada caso de estu-
dio. Estos insumos permiten entender la percepción de grupos sociales que hacen uso de
los casos de estudio, considerando el tipo de uso y al realizar sus actividades económicas.
Adicionalmente, se aplican fichas de valoración y jerarquización de los casos de estudio en
su estado actual con la finalidad de otorgarle un valor cualitativo y cuantitativo a cada
uno de ellos. En adelante, también se realiza el levantamiento arquitectónico y redibujo
de fachadas para establecer una comparación entre su estado previo a la intervención y el
posterior. Complementando el proceso anaĺıtico, se identifica cómo la intervención influye
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en la imagen urbana y el contexto inmediato, mediante el análisis contextual y de tramo
de cada caso. De tal forma, este resultado permite establecer pautas de acción conforma-
das por parámetros permisibles para intervención para edificaciones del CHC que tengan
proyección a intervención.

En este contexto, para evidenciar el cumplimento de los objetivos planteados, el caṕıtu-
lo 1 abarca los temas sobre la intervención económica en los centros históricos, y el CHC
espećıficamente, tomando en cuenta su consolidación y desarrollo, la influencia que tienen
las actividades económicas, el ladrillo como material y los lineamientos de intervención
considerados en el CHC. El caṕıtulo 2 contempla los casos de estudio existentes que, a su
vez, son la base del análisis y el caṕıtulo 3 se direcciona al lenguaje de la actuación, ex-
poniendo el diseño de los protocolos de intervención direccionados a la ejecución técnica,
gestión, control y mantenimiento de las edificaciones intervenidas.

Finalmente, las conclusiones evidencian los resultados obtenidos del proceso anaĺıtico
bibliográfico y de los casos de estudio haciendo énfasis en la intervención realizada en la
mamposteŕıa de las fachadas, el v́ınculo con las actividades económicas y los protocolos
diseñados para aplicar en las etapas de intervención. Las recomendaciones plantean ac-
tividades generales e investigativas considerables para ejecutar en el ámbito normativo,
anaĺıtico y técnico de casos relacionados al tipo de intervención tratada.
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Problemática

Formulación del problema

El crecimiento de la ciudad y la relación con la ciudadańıa en el Centro Histórico de
Cuenca (CHC) ha evidenciado un notable cambio en las edificaciones patrimoniales, y, los
aspectos socio espaciales demandan intervención y acople espacial, formal y tecnológico
conforme los nuevos usos que surgen. Desde esta situación, la reactivación económica,
deriva en varios espacios asociados al proceso de consolidación del CHC, conformado por
varias edificaciones que cambiaron de uso y aspecto para generar un lugar apropiado pa-
ra el desarrollo de actividades sociales y productivas, como lo expone Rodriguez Aloma
(2009). El autor también indica que, las zonas de incremento económico son vulnerables
a cambios notorios y se debe implementar y ejecutar poĺıticas que activen la “vida pro-
ductiva” de los espacios en áreas históricas. Además, inicialmente, integraron los aspectos
de las ciudades evidenciándose como espacios de desarrollo de actividades relacionadas
a la poĺıtica, economı́a, religión y cultura de la sociedad, aunque, también experimentan
condicionantes y cambios dejando cambios en cada uno de sus elementos edificados.

La aveŕıa de estas zonas, demanda la ejecución de prácticas de intervención integran-
do nuevos medios de gestión, con la finalidad de adaptarlas a las demandas habituarse
a necesidades territoriales y sociales (Kadhim y Hussein, 2013). Conjuntamente, se iden-
tifica la preexistencia de edificios que se destacan en su contexto, evidenciando que, los
elementos arquitectónicos son sensibles a intervenciones para que su uso se destine a las
nuevas actividades y usos que surgen de las necesidades sociales. Este particular, no es
extraño en el CHC, aśı como la necesidad de coexistencia de usos domésticos y producti-
vos como invariantes de la vitalidad que este segmento del territorio ha evidenciado a lo
largo del tiempo. A su vez, la consideración del material (ladrillo) y sistema constructivo
(mamposteŕıa de ladrillo), tiene particular interés para evidenciar dicha transformación.

En el caso del material que destaca en esta práctica, Rosas y Torres (2014), indican
que el ladrillo se evidencia en Cuenca como un material representativo de la arquitectura,
llegando a identificarse como tradicional; existe una variedad de aparejos, tonalidades,
acabados en distintas edificaciones, proyectando las extensas formas de uso del material.
Además, históricamente se identifica con un alto grado de importancia al ser utilizado
en edificaciones representativas de la ciudad como la Catedral Inmaculada de Cuenca
construida por el hermano alemán Juan Bautista Stiehle, a partir de este hecho cons-
tructivo, el ladrillo se asocia a los sistemas tradicionales de construcción utilizados en
Cuenca. Molina y Hinojosa (2011) definen al ladrillo como un material relevante en pro-
cesos constructivos a nivel macro, presente en la evolución considerando que durante un
periodo se posicionó y consolidó como un material muy usado en las fachadas; la técnica
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conocida como “ladrillo a la vista” fue la protagonista principal de la cromáticas presente
en la ciudad, sin embargo, durante el proceso evolutivo de la ciudad, se han desarrollado
procesos o han surgido nuevas formas constructivas que han remplazado o “tapado” este
material no solo en la estructura sino en las fachadas de las edificaciones.

Considerando las demandas estéticas y morfo funcionales, desde hace un periodo de
20 a 25 años atrás (Rodriguez Aloma, 2009), en el CHC se evidencian transformaciones
arquitectónicas realizadas con la finalidad de retomar el uso del ladrillo visto en facha-
das, de aqúı la relevancia y necesidad de implementar o adecuar lineamientos técnicos
en los que se contemplen todos los requisitos o condiciones que puedan dar paso a una
óptima intervención. De otro lado, esta situación se contrapone a las ciudades históricas
registradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, se amparan en leyes o regla-
mentaciones nacionales y/o locales basados en recomendaciones, cartas y/o convenciones
internacionales, cuyo propósito es respaldar su conservación (Rodas y Astudillo, 2018).

Finalmente, como expone ICOMOS (2011), las acciones de gestión de intervención
deben estar estrechamente vinculadas en los contextos a escala nacional, regional y local
y de manera más rigurosa a áreas destacadas. Estas acciones hacen frente a la necesidad
de no alterar la imagen urbana y respetar los lineamientos establecidos para interven-
ciones a realizar en los CHs mediante el manejo de lineamientos de ejecución, control y
mantenimiento de edificaciones de los CHs.

Delimitación del problema

La condición patrimonial del CHC, significó dificultad respecto al manejo y gestión a
nivel de la ciudad y de los bienes. Como resultado del déficit de planificación y herramien-
tas necesarias para obtener un desarrollo y equilibrio (Combrinck, 2018a), y una gestión
oportuna y sustentada en la perspectiva técnica, en la que el propietario es quien inter-
viene de manera propia y particular en los bienes conservación (Rodas y Astudillo, 2018).
Por tanto, es relevante y necesario construir pautas para intervención, especialmente en
áreas históricas, en donde el cambio o el uso de un material pueden generar impacto en
la imagen urbana y en la percepción del espacio de trascendencia histórica.

La eliminación de revestimientos en fachadas es una actividad vinculada directamen-
te a la intervención de carácter arquitectónico; Sánchez (2008), describe la acción de
“despellejar” las fachadas, como un tipo de intervención realizada frecuentemente no so-
lo en edificios históricos, sino en varios elementos arquitectónicos pertenecientes al área
histórica de una ciudad. En esta realidad arquitectónica constructiva y destructiva (en
ocasiones), no se daba relevancia al mantenimiento del material con su aspecto propio
sino pasaban a un segundo plano al cubrirse con otros materiales, capas que al ubicar-
se en la parte exterior sufŕıan deterioros y lesiones patológicas (destrucción) requiriendo
renovación periódica.
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En el caso del CHC, declarado Patrimonio Cultural del Ecuador en 1982 (Universidad
de Cuenca y Gad Municipal del Cantón Cuenca, 2017), esta actividad se puede vincular
de manera directa a la relevancia del ladrillo como un material representativo de la his-
toria de la arquitectura y de la construcción, y para las actividades, mostrándose como
un suministro básico en el proceso constructivo de edificaciones y cuyo ciclo producti-
vo trasciende desde el inicio del levantamiento de la ciudad hasta la actualidad. En el
ámbito constructivo, Rodas y Astudillo (2018), caracterizan a estos edificios como cau-
santes de otorgar cromática y personalidad propia al contexto urbano, conviven con otras
residencias de carácter común ubicadas de manera dispersa en toda la ciudad.

Por su parte, Andrade (2016), considera que, el CHC, como uno de los sectores en
donde las distintas actividades económicas, espacios comerciales y atracciones tuŕısticas,
demanda un uso masivo de la población. La recuperación de viviendas y edificaciones,
pretenden generar espacios de calidad, habitables y que cumplan con la demanda de uso
y ocupación de la sociedad, vinculándolas a la reactivación económica de los habitantes y
visitantes del centro; cuya intervención da paso a la idea de volver a mostrar a las edifica-
ciones de ladrillo como una manera de representar el valor y la identidad arquitectónica
y urbana de una ciudad históricamente relevante.

Definición de la zona de estudio

El CHC comprende el territorio que ocupaba la ciudad hasta mediados del siglo XX,
adicionando el sitio arqueológico de Pumapungo y los corredores ubicados a lo largo de las
v́ıas históricas de acceso a la ciudad, como la calle de las Herreŕıas, la Av. Loja y la calle
Rafael Maŕıa Aŕızaga. Se organiza mediante un trazado reticular ortogonal distribuido a
partir de la Plaza Central que conforman alrededor de 200 manzanas organizadas mediante
el trazado damero (Universidad de Cuenca y Gad Municipal del Cantón Cuenca, 2017).
En este segmento geográfico, se identifican varios ejemplares de ladrillo correspondientes
al proceso de conformación urbana, y que permiten evidenciar su relevancia (Figura 1).
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Figura 1: Delimitación de la zona de estudio y mapeo de ejemplares de intervención. Fuente:
Universidad de Cuenca (2017). Elaboración: Autor

A d́ıa de hoy, y en torno al interés investigativo, se reconocen ejemplares de uso mixto,
comercial y residencial, en los cuales, debido a una reciente intervención, se evidencia la
eliminación de revestimientos en fachadas, dejando al ladrillo como material de definición
estética, en el CHC, existen 7 edificaciones (Figura 2) cuyas fachadas han sido intervenidas
según los criterios de investigación:

1. C01: Se ubica en San Blas, en la calle lateral del parque entre las calles Tomás
Ordoñez y Manuel Vega que consta de 2 pisos y su uso es residencial.

2. C02: Comprende una unidad habitacional de 2 niveles ubicada en la calle Coronel
Guillermo Talbot entre Mariscal Sucre y Presidente Córdova, cerca de San Sebastián,
cuyo uso es residencial.

3. C03: Contempla una edificación de 4 pisos de uso mixto ubicada en la calle San
Francisco lateral a la plaza del mismo nombre.

4. C04: Corresponde a la Casa Jaramillo situada en la calle Juan Jaramillo entre Padre
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Aguirre y Benigno Malo edificada en 2 plantas de uso comercial.
5. C05: Se sitúa diagonal al Mercado 10 de Agosto, en la Calle Larga, es una edificación

de 3 niveles cuyo uso se destina principalmente al comercio y servicios.
6. C06: Se ubica en la calle Manuel Vega, diagonal al parque San Blas, es una edificación

de 2 niveles de uso comercial.
7. C07: Se sitúa en la calle Simón Boĺıvar, frente al parque San Blas, es un bien de 3

niveles destinados al uso comercial.

Figura 2: Ejemplares de intervención en el CHC. Fuente y elaboración: Autor
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Objetivos

Objetivo General:

Realizar un estudio arquitectónico sobre la relación entre la eliminación de revestimientos
en mamposteŕıa de ladrillo y la activación económica en edificaciones en el CHC mediante
el estudio de casos.

Objetivos Espećıficos:

Identificar y discernir factores que influyen en la intervención de una edificación del
CHC y evidenciar cuáles son los componentes de activación económica que conllevan
un cambio f́ısico.

Analizar casos de estudio del CHC e identificar la influencia de la intervención de
estos elementos en el contexto.

Establecer pautas y parámetros técnicos aplicables al retiro de revestimientos en
fachadas del CHC articulados a la activación económica y la complementariedad al
paisaje urbano histórico.
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Justificación

El resultado de una intervención tiene consecuencias que inciden en el ámbito indi-
vidual y contextual, por lo que la mala intervención o el mal manejo de la materialidad
de una edificación emplazada en una zona histórica puede considerarse una alteración
desfavorable al contexto urbano (Rodas y Astudillo, 2018).

El nuevo uso de las edificaciones demanda una intervención y readecuación construc-
tiva, como lo expone Mantecón (2003), actualmente los terminados son sensibles a un
cambio que en ocasiones puede contrastarse, o no, con el contexto edificado de los CHs,
como en el caso de edificaciones en donde se ha evidenciado un cambio material; este
cambio o adaptación pueden llegar a ser un aspecto que genere rompimiento o impacto en
la imagen urbana. Actuación que por una parte puede ser entendida técnicamente como
una rehabilitación o restructuración y por otro lado como la ejecución de una construc-
ción completamente nueva, requiere la implementación de una serie de procedimientos
relacionados para asegurar la estabilidad del muro de la fachada y la fijación a la nueva
estructura (Piñas y Espinoza, 2017).

Desde este planteamiento y teniendo en cuenta la necesidad de poder invertir una edi-
ficación que desde un principio necesita actuar sobre su fachada y sobre su conformación
arquitectónica integral, también es importante conocer las etapas habituales que suelen
darse en los edificios que han realizado este tipo de actuaciones, para conocer la técnica
más adecuada, aśı como determinar el procedimiento constructivo adecuado para la inter-
vención (Ordaz, 2015). Con mayor cŕıtica, Sánchez (2008) describe esta acción como una
actividad de impacto urbano y contextual, en donde el cambio no se genera en el elemen-
to constructivo de manera puntual, sino influye en todo el tramo a escala inmediata y a
escala superior en el contexto y la percepción de una ciudad; siendo considerada por el
autor como la más importante al ejecutarse dentro de esta área relevancia a nivel macro;
de aqúı a importancia de una correcta intervención en la que se cumplan los parámetros
que garanticen la armońıa y mantenimiento de la imagen urbana.

Según la percepción de Marconi aplicada en la Conservación de Edificios Tradicio-
nales, la conservación de estos ejemplares tiene una significación profunda como modelo
metodológico para la restauración arquitectónica basada en el conocimiento del lenguaje
y del proceso constructivo (Garćıa, 2015). Además, Rodas y Astudillo (2018), consideran
que los cambios o adecuaciones que surgen en distintas edificaciones influyen de manera
directa a sus habitantes y usuarios y dependiendo de su magnitud puede afectar de mane-
ra positiva o negativa al contexto. Estos cambios pueden contribuir a la ciudad mediante
la regulación y control de actividades ligadas a la intervención arquitectónica de manera
directa; considerando la adecuada gestión se puede propiciar las pautas necesarias para
intervenir en puntos espećıficos del centro histórico sin perjudicar a la imagen urbana Rey
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et al. (2017).

Finalmente, si bien no se puede realizar una “re intervención” en las edificaciones que
han sufrido alteraciones; se puede modificar las intervenciones a futuro garantizando la
conservación de la identidad arquitectónica en el CHC cuya trascendencia constructiva
tiene como uno de sus principales materiales constructivos al ladrillo.

xxiv



Metodoloǵıa

La realización de un análisis arquitectónico, con enfoque investigativo, proporciona
habilidades de pensamiento cŕıtico necesarias para crear soluciones técnicas y sostenibles
considerando las realidades actuales y futuras del entorno bajo el cual se desarrolla un
proceso arquitectónico gradual (Combrinck, 2018a). En el caso de este trabajo, el de-
sarrollo metodológico parte de la investigación arquitectónica y revisión bibliográfica de
fuentes que permitan definir y analizar los factores que han demandado la intervención
en edificaciones dentro del CHC, enfocados de manera puntual en el ámbito arquitectóni-
co y económico. Aśı, la investigación se ejecuta en un sentido cualitativo, en el cual la
observación directa, la documentación y las entrevistas son instrumentos y estrategias
metodológicas fundamentales.

Objetivo espećıfico 1

Con la finalidad de conocer cómo las edificaciones que han pasado por un proceso
de conservación y restauración aportan al desarrollo económico, social y cultural de la
ciudad, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo. Se da relevancia a los aspectos
económicos que, como lo expone Randall (2002), son una pauta potencial de valoración
de un bien; valoración que surge por dos enfoques valorativos, el valor de uso referente
al valor material del bien dentro del mercado y el valor de no uso, definido emṕırica y
cualitativamente mediante una visita y levantamiento informativo in situ.

1. La revisión bibliográfica se ejecuta como el punto de partida; mediante una investi-
gación documental se pretende generar una śıntesis que sirvan como gúıa para esta-
blecer conclusiones o unas discusiones sobre lo preexistente (Peña, 2010). Silamani
y Guirao (2015); se conceptualiza a la metodoloǵıa de investigación integradora, co-
mo un proceso que abarca un acercamiento amplio al campo de estudio que incluye
literatura de tipo emṕırica y teórica para cumplir los objetivos planteados y para
identificar conceptos útiles para reconceptualizar la visión de la problemática actual.

Las herramientas a utilizar son documentos f́ısicos y digitales de carácter
cient́ıfico y académico, desarrollados objetivamente para el estudio del proceso
evolutivo de consolidación en centros históricos, nuevos usos de edificaciones,
cambio de materialidad, trascendencia arquitectónica en el patrimonio mate-
rial y las normativas de intervención vigentes en zonas centrales e históricas a
nivel nacional e internacional.
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Consecuentemente, estos documentos permiten generar conceptos básicos, me-
todoloǵıas y pautas aplicables para la solución de la problemática planteada.

La consideración e identificación de elementos legales vigentes relacionados con la
preservación, intervención y mantenimiento en edificaciones en el CHC, considerando
amenazas importantes que afectan los bienes, especialmente a las fachadas como
su elemento constructivo principal (Flor, 2017). Adicionalmente, complementar las
pautas y parámetros existentes con aspectos que fortalezcan y permitan tener cierto
control sobre las intervenciones.

Con la finalidad de conocer las posiciones, pensamientos y criterios teóricos
y prácticos, aplicados en las edificaciones del CHC, se realiza la revisión bi-
bliográfica de varios documentos que se relacionan con la conservación de la
arquitectura vernácula y técnicas constructivas aplicadas en edificaciones de la
ciudad (Orellana, 2017).

2. Levantamiento de información mediante la aplicación de fichas de observación de
todos los ejemplares existentes en el CHC.

Se generan fichas de observación (Anexo 1) que son de utilidad para identificar
y recopilar datos relevantes de cada ejemplar permitiendo describir, evaluar y
estimar el estado y los valores adquiridos en las edificaciones como resultado
de las intervenciones realizadas (Flor, 2017). Las fichas de observación se es-
tructuran según 8 componentes (Figura 3).

Datos de identificación

1) Denominación del inmueble: nombre otorgado a la edificación para su iden-
tificación

2) Codificación: código asignado a cada ejemplar
3) Clave catastral: clave alfanumérica asignada a todas las edificaciones re-

gistradas

Datos de localización

1) Croquis de ubicación: ubicación del ejemplar de estudio en el plano
2) Provincia, cantón, ciudad, parroquia: macrolocalización de las edificaciones
3) Dirección: localización espećıfica de la edificación respecto a las v́ıas, nu-

meración y referencial
4) Coordenadas: puntos espećıficos de localización

Usos

1) Vivienda: uso destinado únicamente a residencia
2) Comercio: uso destinado a actividades comerciales y económicas
3) Mixto: uso combinado de residencia y comercio
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Figura 3: Ficha de observación. Fuente y elaboración: Autora.

Valoración

1) V. Arquitectónico: elementos f́ısicos constructivos sobresalientes en un bien
edificado

2) V. Simbólico: aspectos que convierten a un bien en algo icónico
3) V. Económico: el edificio es significativo económicamente por su valor o

por las actividades que incluye
4) V. Histórico: relevancia histórica perteneciente a la edificación
5) V. Sociocultural: relevancia para la sociedad y la cultura de su contexto
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6) Otros: otros valores atribuibles al edificio

Estado

1) Muy bueno: f́ısicamente se encuentra en excelente estado y no se evidencia
ningún tipo de daño

2) Bueno: f́ısicamente se encuentra en buen estado y no se evidencian daños
representativos

3) Regular: f́ısicamente se encuentra en estado regular y tiene daños poco
significativos

4) Malo: f́ısicamente está deteriorado y tiene daños significativos
5) Muy malo: f́ısicamente está muy deteriorado y tiene daños altamente sig-

nificativos

La realización de las fichas de observación (Anexo 8.1.1 al Anexo 8.1.7) permite se-
leccionar 3 casos de estudios para profundizar de entre todos los ejemplares, el caso C01,
C02 y C03.

3. Araujo (2019), considera que intervenciones modernas realizadas en las edificaciones
del CHC, no toman en cuenta para su ejecución la materialidad y procedimientos
tradicionales de construcción, sino son remplazados por procedimientos que no se
acoplan a las caracteŕısticas del bien y del contexto y que las actividades tradi-
cionales con el cambio de uso de suelo son apartadas del CHC, mientras que las
actividades como el comercio, los servicios y la recreación dominan cada vez más
esta área

Mediante la visita in situ y el uso de fichas de registro (Figura 4 y Anexo 2),
se identifican a manera detallada los aspectos f́ısicos y el uso dado en los ca-
sos de estudio (Anexo 8.4.1, Anexo 8.4.2 y Anexo 8.4.3). A detalle se considera:

Aspectos f́ısicos de la edificación

1) Generalidades: permiten determinar el emplazamiento, número de niveles, con-
texto inmediato y estado de la edificación

2) Fachada de la edificación: estado de conservación de elementos de la fachada,
patoloǵıas respecto a las lesiones mecánicas, f́ısicas y qúımicas, estilo arqui-
tectónico, elementos presentes, tipoloǵıa, materialidad y morteros utilizados

3) Interior de la fachada: espacios interiores, niveles, estado de conservación, gra-
do de intervención, estado actual y condiciones del espacio interior

Usos

1) Uso general: vivienda, comercio o combinado
2) Usuarios: privado, público o combinado
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3) Uso según la tipoloǵıa funcional: aspectos en caso de funcionamiento de vivien-
da, comercio o equipamiento

4) Relaciones entre el edificio y los usuarios: actividades realizadas por el usuario
según una escala de alta, media y baja

5) Relaciones entre el edificio y el contexto: aspectos que vinculan de manera di-
recta al edificio con el contexto en una escala de alta, media y baja

Levantamiento fotográfico

1) Fachada: elementos relevantes que forman parte de la fachada y aportan al
análisis del caso de estudio

2) Interior: elementos relevantes encontrados en el interior del edificio que aportan
a al análisis del caso de estudio
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Figura 4: Ficha de registro de casos de estudio. Fuente y elaboración: Autora.
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4. Valoración patrimonial de los 3 casos seleccionados mediante la Matriz de Nara (Fi-
gura 5 y Anexo 3), basada en las recomendaciones de la Carta de Nara desarrollada
en 1999 por el Centro de Conservación Internacional Raymond Lemaire Interna-
tional Centre for Conservation (RLICC) (Bélgica). El instrumento consiste en una
matriz descriptiva utilizada con la finalidad de identificar valores patrimoniales de un
bien según su dimensión art́ıstica, histórica, social o cient́ıfica considerando aspectos
como la forma, diseño, materiales, uso y función. Esta herramienta objetivamente
nos permite dar un valor a los casos de estudio según los resultados obtenidos (Rey
et al., 2017) (Anexo 9.5, Anexo 10.5 y Anexo 11.5).

Aspectos

1) Forma y diseño: referente a la morfoloǵıa y textura del bien mediante el análisis
tipológico y estético

2) Materiales y sustancia: corresponde a los elementos f́ısicos materiales utilizados
en el bien desde su estructura hasta sus acabados

3) Uso y función: funcionalidad y aspectos de uso que se relacionan a la finalidad
constructiva inicial y actual del bien

4) Tradición técnica y experticias: respecto al diseño y construcción según las
técnicas, manejo, tratamiento y aprovechamiento de la materialidad

5) Lugares y asentamientos: se considera la interacción del bien con el contexto
según las caracteŕısticas paisaj́ısticas y ambientales

6) Esṕıritu y sentimientos: relacionados directamente con la percepción comuni-
taria respecto al bien

Dimensiones

1) Art́ıstica: caracteŕısticas estéticas según los atributos art́ısticos atribuidos según
técnicas constructivas y manejo de la materialidad

2) Histórica: relevancia histórica vinculada con el proceso de edificación conside-
rando la trascendencia y conservación del bien

3) Cient́ıfica / Técnica: considerando el desarrollo y modificación de técnicas
constructivas y materialidad utilizada en intervenciones sean favorables o dañinas
para la edificación

4) Social: importancia social según el sentimiento, significado y valor que contem-
pla el bien para la comunidad
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Figura 5: Modelo de matriz de valoración Nara. Fuente: Rey et al. (2017). Elaboración: Autora.

Objetivo espećıfico 2

Además de las visitas in situ y el levantamiento de información, realizado en el contexto
del objetivo espećıfico 1, es necesario conocer al/los edificio (s) como elementos edificados,
la relación contextual y la percepción ciudadana, por tal se procede con los siguientes
procesos:

1) El análisis arquitectónico permite conocer el edificio formal y funcionalmente como
un elemento dinámico de interacción social, con la finalidad de que se ejecuten
actividades que satisfagan las necesidades.

El levantamiento arquitectónico comprendido por plantas de nivel, elevacio-
nes y secciones (Anexo 9.2, Anexo 10.2 y Anexo 11,2), nos permite conocer la
tipoloǵıa funcional y distribución de espacios interiores del bien para de esta
manera entender cuál es la dinámica del bien en base a las actividades rea-
lizadas por los usuarios. Las herramientas utilizadas en el levantamiento de
información son la cinta métrica, lápiz, hojas, fotograf́ıas referenciales y para
procesar gráficamente la información se utiliza Revit 2020 e Ilustrator CC 2019.

Para en análisis contextual se sistematiza la información recopilada en una
matriz de análisis de tramo (Figura 6 y Anexo 6) en la que se analizó la
ubicación, composición, uso, ocupación y los aspectos f́ısicos del tramo.
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Figura 6: Modelo de matriz de análisis de tramo. Fuente y elaboración: Autora.

Para entender la relación de la edificación con su entorno más aproximado,
se delimitó de la zona de estudio e identificó geográficamente los 3 casos de
estudio seleccionados (Anexo 893, Anexo 10.3 y Anexo 11.3) con la finalidad
de entender el tipo de relación que tiene con su contexto inmediato y las ac-
tividades realizadas en la zona. Las herramientas utilizadas son Google Earth
Pro, Revit 2020 e Ilustrator CC 2019.

El análisis de tramos del caso C01, C03 y C05 (Figura 7), nos permite conocer
el contexto inmediato del bien en las edificaciones colindantes y más próximas
para interpretar como el estado de la fachada y su influencia en relación a las
preexistentes en el tramo que se sitúan (Anexo 9.4, Anexo 10,4 y Anexo 11.4).
La recopilación fotográfica para los tamos se realiza con una cámara Nikon
D50000, capturas de Google Earth Pro, el proceso de rectificación e análisis
con Ilustrador CC 2019 y Photoshop CC 2019.
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Figura 7: Tramos de los casos de estudio. Fuente y elaboración: Autora.

La aplicación de la rectificación fotográfica permite interpretar por medio de
fotograf́ıas aspectos f́ısicos a detalle, para obtener caracteŕısticas métricas y
geométricas como las dimensiones, forma, posición y disposición de los elemen-
tos de la fachada de los casos de estudio (Anexo .1, Anexo 10.1 y Anexo 11.1),
profundizando la lectura arquitectónica y haciendo uso de material gráfico se
redibuja las fachadas de las edificaciones (Figura 8) con la fincalidad de tener
un conocimiento real del estado de la fachada del bien que como lo manifiesta
Guzmán (2017) esta técnica permite registrar el estado actual y real de los
elementos graficándolos a escala y con un respaldo fotográfico se facilita su
análisis. Las herramientas utilizadas son una cámara Nikon D5000, para el re-
gistro fotográfico y para el procesamiento de la imagen final se utiliza Illustrator
CC 2019.
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Figura 8: Fachada actual de los casos de estudio. Fuente y elaboración: Autora.

2. Al finalizar el análisis arquitectónico con el uso de una matriz de análisis compa-
rativo (Figura 9 y Anexo 5), se interpreta el resultado de la intervención mediante
una comparación entre el aspecto f́ısico de la edificación antes y después de su in-
tervención (Anexo12.1, Anexo 12.2 y Anexo 12.3). Los aspectos considerados para
la comparación a detalle, son:

Fotograf́ıas de la fachada

1) Antes de la intervención: fotograf́ıa de la edificación antes de la intervención
2) Estado actual: fotograf́ıa del estado actual de la edificación

Redibujos de la fachada

1) Antes de la intervención: redibujo de la fachada de la edificación antes de la
intervención

2) Estado actual: redibujo de la fachada actual de la edificación

Parámetros comparativos

1) Elemento constructivo: elementos que conforman la fachada
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2) Aspecto comparativo: parámetros de materialidad y cromática para compara-
ción

3) Tipo de intervención: se refiere al manejo dado a los elementos constructivos
cambio (C), eliminación (E), adición (A) o restauración (R).

Figura 9: Matriz de análisis comparativo. Fuente y elaboración: Autora.

Para concluir el anális comparativo, se realiza comparación entre el estado actual de
los casos de estudio (Anexo 12.4) con la finalidad de conocer cómo influyo la intervención
realizada en cada caso según una escala de muy buena, buena, regular, mala y muy mala.
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3. La realización de fichas de jerarquización (Anexo 7 y Figura10) permite categori-
zar cada caso de estudio según su estado, materialidad, influencia contextual y uso
(Anexo 9.6, Anexo 10.6 y Anexo 11.6). Mediante la aplicación de esta herramienta
se puede interpretar el tipo de intervención realizada y el grado de efectividad re-
sultante. El objetivo de la ficha es cuantificar el caso de estudio como resultado de
la intervención realizada. Los parámetros cuantitativos se basan en una escala de
valoración tipo Likert de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno (entre 1 y 3 se
considera un rango negativo y 4 y 5 rango positivo). Los parámetros a calificar a
detalle, son:

Estado del bien

1) Mamposteŕıa: estado de la mamposteŕıa como un elemento en general
2) Puertas: estado de las puertas como un elemento en general
3) Ventanas: estado de las ventanas como un elemento en general
4) Aleros/balcones: estado de los balcones y/o aleros como un elemento en general
5) Ornamentos: estado de los ornamentos como un elemento en general

Materialidad

1) Mamposteŕıa: material de la mamposteŕıa
2) Puertas: material de puertas, marcos y protecciones
3) Ventanas: material de ventanas, marcos y protecciones
4) Aleros/balcones
5) Ornamentos: materialidad de agregados con finalidad estética

Influencia contextual

Aporte al contexto inmediato

1) Mamposteŕıa: material de la mamposteŕıa
2) Puertas: material de puertas, marcos y protecciones
3) Ventanas: material de ventanas, marcos y protecciones
4) Aleros/balcones
5) Ornamentos: materialidad de agregados con finalidad estética

Uso En relación al uso de la edificación:

1) Relación del edificio con las actividades económicas del tramo: vinculación del
bien con las actividades dominantes en el tramo

2) Relación del edificio con la dinámica económica de la zona: tipo de relación del
bien con el desarrollo económico de la zona

3) Aporte de la intervención para la reactivación de la actividad económica: in-
fluencia del estado actual del bien en relación a las actividades económicas

4) Influencia del uso dado en la edificación para el tránsito de usuarios: demanda
de circulación y uso social en la zona respecto al bien

5) Satisfacción de los usuarios con el uso de espacios económicos de la edificación:
respuesta de los usuarios según la actividad económica que realizan en el bien
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Resultado e interpretación

1) Puntuación: resultado cuantitativo
2) Equivalencia: correspondencia del resultado cuantitativo según la puntuación

obtenida.
3) Interpretación: explicación de los resultados obtenidos

Al finalizar la sumatoria de la puntuación permiten generar un promedio final para
la jerarquización, siendo el resultado:

1) Intervención óptima (80 a 100 puntos): el resultado de la intervención permite
que el estado actual sea muy bueno.

2) Intervención a mejorar (50 a 80 puntos): el resultado de la intervención man-
tiene al edificio en un estado bueno, sin embargo tiene aspectos a mejorar.

3) Sujeta a re intervención (- 50 puntos): el resultado de la intervención es inapro-
piado y demanda una nueva intervención.

Figura 10: Modelo de ficha de jerarquización. Fuente y elaboración: Autora.
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Objetivo espećıfico 3

Para complementar el conocimiento teórico, el proceso de intervención y los resul-
tandos obtenidos en los casos de estudio, es importante generar un conocimiento de las
edificaciones como un elemento edificado y de la percepción de los usuarios para establecer
lineamientos de intervención en los que no se altere la imagen urbana (Orellana, 2017)
y la eliminación del revestimiento para dejar al ladrillo como el material visible, sea una
acción no invasiva y que además, rescate la trascendencia arquitectónica del material en
la ciudad, en donde la activación económica incide de manera directa en la trasformación
del PUH. Para ello se procede con:

1. Investigación cualitativa mediante aplicación de encuestas (Anexo 4) a grupos fo-
cales de 6 personas (usuarios) de cada uno de los casos de estudio (Anexo 8.2.1.1
hasta Anexo 8.2.1.6, Anexo 8.2.2.1, hasta Anexo 8.2.2.6 y Anexo 8.3.3.1, hasta
Anexo 8.3.3.6); Como lo expone Mella (2000) este tipo de aproximaciones permite
generar un entendimiento profundo de la percepción propia de los usuarios.

Las encuestas (Figura 11), se realizaron a 3 grupos focales conformados por 6 usua-
rios de cada caso de estudio, obteniendo un total de 18 encuestados, con el obje-
tivo de conocer la percepción y experiencia de los usuarios ante el uso y estado
de edificaciones intervenidas en el centro histórico de Cuenca (CHC) relacionadas
directamente a las actividades económicas; su organización se establece en 3 partes:

Parte1: sobre el uso de edificios patrimoniales como espacios vinculados a ac-
tividades económicas

Parte 2: acerca de la intervención patrimonial y el uso de edificios en el CHC

Parte 3: enfocada de manera directa a los casos de estudio de bienes patrimo-
niales, intervenciones y actividades económicas
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Figura 11: Modelo de encuesta. Fuente y elaboración: Autora.

2. La finalidad de este análisis normativo es establecer una propuesta de pautas con-
siderables para la intervención en el CHC. En el ámbito normativo, en el caso del
CHC, se considera la Ordenanza para la gestión y conservación de las áreas históri-
cas y patrimoniales del cantón Cuenca elaborada en el año 2010, el Reglamento
para el uso del color y materiales en las edificaciones del Centro Histórico de Cuen-
ca emitido en el año 2000 y el documento de los Términos de Referencia para la
intervención en edificaciones de valor VAR A y Emergente y de valor VAR B y
Ambiental establecidos por el Departamento de Áreas Históricas y Patrimoniales en
el año 2019; se consideran estos elementos ya que establecen las principales pautas
para la intervención y manejo de bienes edificados en el CHC. Adicionalmente, se
toma como referencia el Plan especial de manejo y protección del centro histórico
de Santiago de Cali (Colombia).

3. La identificación del proceso de intervención en los casos de estudio y el resultado
obtenido, permiten generar pautas aplicables en casos a intervenir a futuro. La
principal técnica utilizada en intervenciones actuales del CHC respecto al ladrillo es
la eliminación del revestimiento, y complementariamente, se identifican edificios en
donde se realiza la sobre posición de ladrillos tipo fachaleta sobre el muro existente,
con la finalidad de cambiar el terminado de la fachada.

Considerando el análisis de los casos de estudio y los lineamientos expuestos en
la documentación referencial se diseñan protocolos de intervención aplicables en
edificaciones CHC. Estas intervenciones se consideran una alternativa aplicada en

xlii



edificaciones en las que al eliminar el revestimiento de la mamposteŕıa de su fachada
y dejar el ladrillo como el material visto, es una herramienta de rehabilitación de
la edificación además de aportar a la dinámica de reactivación económica actual
del CHC; considerando lo expuesto, se propone la consideración de los siguientes
protocolos:

1) Protocolo de gestión

2) Protocolo técnico de ejecución

3) Protocolo de control

4) Protocolo de mantenimiento

Estos instrumentos se estructuran por aspectos que garantizan una apropiada ges-
tión, ejecución, control y mantenimiento de la intervención (Figura 12).

Protocolo de 
gestión

1. Objetivos
2. Descripción
3. Recursos
4. Producto

Protocolo técnico 
de ejecución 

1. Objetivo
2. Descripción
3. Técnica de 
intervención
4. Recursos
5. Producto

Protocolo de 
control

1. Objetivo
2. Descripción

3. Circunstancias 
favorables

4. Factores de alerta
5. Acciones correctivas

6. Recursos
7. Producto

Protocolo de 
mantenimiento

1. Objetivo
2. Descripción 
protocolaria

3. Acciones correctivas 
y de conservación

4. Recursos
5. Producto

Figura 12: Modelo de encuesta. Fuente y elaboración: Autora.
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1
Intervención y activación económica

1.1. Los centros históricos

Los espacios establecidos como centros históricos (CHs) abarcan distintas definiciones
otorgadas en base a su ubicación, trascendencia y evolución histórico espacial; significa-
tivamente se consideran como “los lugares más simbólicos, apreciados, distintivos de las
ciudades” (Santamaŕıa, 2013, p.116), dando distinción y relevancia a la urbe a las que per-
tenecen; los elementos que los conforman, monumentos históricos, conjuntos arquitectóni-
cos, vestigios urbanos paisaj́ısticos y edificaciones simbólicas, son los que potencializan la
identidad cultural e histórica de la ciudad que conjuntamente con la memoria colectiva,
construida por los habitantes sobre la historia arquitectónica, convierten a los CHs en
espacios de valor y complejidad.

Troitiño Vinuesa (2003) califica a los CHs como una herramienta útil para identificar y
diferenciar a las ciudades resultantes de un proceso evolutivo, cuyo efecto histórico-cultural
evidencia una realidad funcional variante, siendo una referencia simbólica y cultural. En
él, la vida colectiva acoplada al espacio f́ısico, se enfoca en la recuperación del patrimonio
arquitectónico y contribución a la revitalización funcional derivando en efectos sociales,
funcionales y medioambientales (Etulain y González, 2012). Asimismo, Santamaŕıa (2013)
considera que, los cascos históricos adquieren valor simbólico dentro de la ciudad debido
a la historicidad, trama urbana, equipamientos, patrimonio tangible, monumentalidad,
hitos urbanos y arquitectónicos que lo conforman; elementos que han sufrido procesos
morfológicos según su uso, complementados a las poĺıticas de protección, recuperación y
rehabilitación. Conjuntamente, Hanley (2008) manifiesta que, los CHs son el resultado del
comportamiento humano a través de su conformación, basados en la memoria colectiva y
la sucesión constructiva de sus habitantes que reflejan el modo de vida.

Por su parte, Capron y Monnet (2003) estima que los CHs son objetos urbańısticos
presentes en ciudades coloniales en las que simbolizan la transformación de la moderni-
dad económica y global; además, considera que estos espacios se rigen a representaciones
sociales en donde se identifica un “centro moderno” comprendido como el área progre-
sista que se acopla a la habitabilidad y un “centro de negocios” ligado directamente a
actividades económicas. En complemento, Etulain y González (2012) sostienen que estos
segmentos geográficos poseen gran potencial de reactivación económica y social por lo que,
son susceptibles a conflictos de interés colectivo y requieren un funcionamiento acorde de
todos los usos existentes.

Considerando los diferentes puntos de vista, la condición preexiste y actual de los
elementos materiales y sociales que conforman los CHs, surge la necesidad de formular
poĺıticas de conservación y desarrollo aplicables en estas zonas espećıficas, garantizando
una concertación homogénea que surge de la voluntad colectiva (Carrión, 2000a).
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La regulación y gestión pertinente en los CHs debe basarse en la recuperación como
una alternativa para fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia de sus ha-
bitantes (Etulain y González, 2012), la cual se deben enfocar las poĺıticas de actuación
del Estado. Hanley (2008) considera que, los proyectos de recualificación urbana deben
dirigirse prioritariamente en respuesta a las problemáticas colectivas que se generan de un
elemento edificado y que, las poĺıticas de embellecimiento y recuperación de sectores urba-
nos deben considerarse como un instrumento que permita arribar soluciones económicas
y sociales de sus residentes, a través del incoluccramiento del sector privado.

1.1.1. Proceso y dinámica

El proceso de formación de los CHs ejemplifica de manera puntual cómo el espacio
f́ısico y la imagen urbana influyen en el uso de ciertos sujetos históricos como imágenes
y śımbolos que crean un dilema con respecto al poder, espacio y conservación (Hanley,
2008). Estos fragmentos de territorio se contraponen a trasendentes cambios de carácter
funcional y social que surgieron de procesos de consolidación histórica, económica, cultu-
ral, tuŕıstica y simbólica, configurando realidades urbanas conflictivas en el que el cambio
es un fenómeno controversial entre viejas y nuevas funciones periódicas (Carrión, 2000a).
Al respecto, Santamaŕıa (2013) onsidera que, el área antigua se distingue del resto de la
ciudad considerando su morfoloǵıa, funciones urbanas y perfiles sociales de la demograf́ıa
resultantes de transformaciones que se han experimentado las ciudades y las divide en dos
fases (Figura 1.1), en donde la fase inicial contempla actividades base para el desarrollo
y la segunda es el producto del acoplamiento según los requerimientos espaciales de la
sociedad.

Primera fase
Inicial - Concentración

Segunda fase
Final - Desconcentración

- Crecimiento económico
- Extensión de la producción 

capitalista
- Crecimiento demográ�co

- Descentralización de procesos de trabajo y 
producción

- Diversi�cación de pautas culturales y de 
consumo

- Uso y aprovechamiento del suelo
- Inmigración de grupos sociales vulnerables

Figura 1.1: Dinámica de formación de los CHC. Fuente: Santamaŕıa (2013). Elaboración:
Autora.

Inicialmente, los CHs defińıan la ciudad en su totalidad y teńıan un gobierno único y
general, con el transcurso del tiempo, debido al crecimiento de las ciudades, se empieza a
diferenciar el centro histórico del centro urbano generando nuevas centralidades y dando
inicio a un proceso de pluricentralidad (González, 2013). Al delimitarse zonas prioritarias,
la gestión pública se direccionó a dotar de equipamiento e infraestructura a los nuevos
núcleos periféricos, evidenciando en los CHs la falta de intervención, consecuentemen-
te, inicia un proceso migratorio de los habitantes que generan altos y medios ingresos
hacia la periferia en busca de espacios que se adampten a los nuevos patrones de vida
contemporáneos, llevando consigo actividades comerciales y de servicio (González, 2013).
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Además, Latorre González-Moro (2013) considera que ciertas cualidades f́ısicas aportan al
espacio; las calles estrechas, la estructura y morfoloǵıa de los viejos edificios no satisfacen
los estándares de vida moderna y no son aptos a utilizarse para infraestructuras y servicios
actuales; esta carencia f́ısica, da paso a la informalidad e ilegalidad en los CHs, en donde
la economı́a informal se centra en un espacio no sólo para la ventla comercialización a
sino también para la producción y consecuentemente, pasa a ser un área poco relevante
y deteriorada.

De manera general, los procesos de abandono evidenciados en los CHs latinoamerica-
nos y europeos despueés de las guerras mundiales empiezan a revertirse desde finales de
los años 1970 y principios de los años 1980, cuando se manifiesta un auge de interven-
ciones que dan origen a procesos de renovación, sustitución de usos y puesta en valor,
mediante métodos de conservación y restauración que complementan a intervenciones de
mayor escala, y que atribuyen a los CHs de una revalorización poĺıtica, económica, social
y simbólica (Troitiño Vinuesa, 2003). Tras este proceso, los CHs retoman como puntos de
atracción para los grupos promotores de transformaciones que retoman el negocio en la
intervención de infraestructuras o en la recuperación del patrimonio edificado; consecuen-
temente, inicia la fase de recualificación urbana mediante planeamientos estratégicos que
influyen en la reestructuración de zonas deteriorada a través del reordenamiento de sus
espacios, imágenes y población, orientados en la recuperación del espacio público (Etulain
y González, 2012).

El resultado puede considerarse como la revitalización, rehabilitación, reconversión o
regeneración cuya finalidad es recomponer la materialidad y la imagen de estas áreas
devaluadas, para transformarlas en potenciales espacios de entretenimiento, turismo y
relevancia histórica (Girola, Yacovino, y Laborde, 2011). En las intervenciones reconoci-
das en Latinoamérica, Etulain y Quiroga (2010) establecen categoŕıas, que actúan en la
revalorización o puesta en valor del medio construido, según el siguiente detalle:

Intervenciones abordadas en este trabajo, que pretenden recuperar y rehablitar áreas
de valor histórico
Intervenciones destinadas a la recuperación de sectores céntricos o subcéntricos
Intervenciones para la recuperación de asentamientos precarios

De otro lado, en la dinámica actual de los CHs se relaciona directamente con los proce-
sos de tercerización de las economı́as urbanas, el reforzamiento del terciario direccional y la
irrupción masiva del automóvil (Hanley, 2008). Troitiño Vinuesa (2003) considera además
que, estos espacios se caracterizan por una gran heterogeneidad y que la recuperación de
los centros urbanos está aún en sus comienzos.

Actualmente, muchos CHs presentan una varias condiciones que ocacionalmente los
hacen poco atractivos para nuevos habitantes. Para Santamaŕıa (2013), la globalización
de la economı́a y el modelo de producción existente, sisgnifican actualización de dinámi-
cas de uso del suelo para la ciudad, y espećıficamente en los CHs que repercuten en su
funcionalidad y caracterización actual (Figura 1.2):
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Condicionamientos 
que modi�can los 
centros históricos

Deterioro material: 
viviendas deterioradas y 

vacías, espacios 
obsoletos, mobiliario e 
infraestructura que no 

responden a las 
necesidades actuales de 

la población. 

Degradación social:  
desplazamiento hacia las 
periferias, da paso al uso 
de grupos marginales e 
inmigrantes, provocando 
el aumento del número 

de viviendas 
unipersonales.

Pérdida de la mezcla 
social: 

polarización social 
resultante de la 

degradación social y 
generación de espacios de 

rentas altas cuya 
ocupación comtempla 

lugares de mayor calidad 
urbanística.

Excesivo peso del sector 
terciario:

dependencia de actividades 
comerciales y terciarias 
mono especializados, 

remplazan el uso 
residencial. 

Carencia de servicios:  
zoni�cación de actividades 

dedicadas al comercio, 
turismo y ocio, dan paso a 

la falta de espacios de 
bienestar común como  
guarderías, tiendas de 

comestibles, equipamientos, 
etc.

Congestión de trá�co: 
los CH no fueron diseñados 
para la circulación rodada, 
ocasionando estrechez vial, 

apropiación de veredas  
para estacionamiento, 
ruido, contaminación, 

di�cultad de accesibilidad y 
movilidad. 

Vaciamiento y 
envejecimiento 
demográ�co: 

el deterioro del patrimonio 
edi�cado y la  inadecuación 

de viviendas para las 
exigencias modernas, dan 
paso a la movilización de 

jovenes hacia nuevos 
espacios urbanos.

Proliferación de 
comportamientos 

incívicos: 
“nuevos usos” realizados a 
determinadas horas del día 

convierten a los CH en 
lugares molestos y 

degradados generando 
inconvenientes para los 
residentes y visitantes.

Figura 1.2: Condicionamientos que modifican los CHC. Fuente: Santamaŕıa (2013). Elabora-
ción: Autora.

La problemática actual de los CHs debe situarse en la búsqueda de nuevos equilibrios
en donde se respete los valores urbańısticos, culturales, sociales y funcionales de la ciudad
del pasado, dando respuesta a los problemas y necesidades actuales; la recuperación de
los centros históricos es una de las apuestas más sólidas que puede hoy puede hacerse en
favor de una ciudad ecológica y de una ciudad sostenible (Carrión, 2000a). Troitiño Vi-
nuesa (2003), considera que la intervención arquitectónica en los cascos antiguos también
ha ido evolucionando y que en función de la diversidad de problemas existentes en los
CHs, que se pretenden solucionar mediante intervenciones se debe considerar modelos de
actuación fundamentales (Figura 1.3). Por estas razones, las intervenciones en los CHs
sugieren abordar un enfoque que contemple la salvaguarda del patrimonio arquitectónico
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de valor histórico promoviendo el turismo, de manera conjunta con programas de reacti-
vación económica y planes de salvaguarda e inserción social direccinado a sus residentes
y atrayendo el interés del sector privado (Etulain y González, 2012).

Clasico:
Las actuaciones se 
centran en putos y 

elementos monumentales 
con criterios histórico - 

arqueológicos

Racionalista:
Respalda la adaptación 
funcional de los tejidos 
históricos y se concreta 
en la renovación urbana

Socialista:
Análisis enfocado en los 
con�ictos sociales pero 
sin un modelo operativo 

diferenciado

Neopositivista:
Apoya el funcionalismo 
y la ecología humana, 
aplica el proceso de 

competencia por el uso 
del suelo a nivel 

operativo derivado del 
modelo racionalista

Autónomo:
Considera al CH como 
un barrio de per�les 

especí�cos y las 
intervenciones se 

enfocan en la población 
y sus actividades

Rehabilitador:
Concepción integral del 

tejido urbano y las 
intervenciones de dirigen 
a la recuperación formal 
y habitacional del CH

Figura 1.3: Modelos de actuación. Fuente: Troitiño Vinuesa (2003). Elaboración: Autora.

Aśı, los CHs tienen un carácter simbólico signficativo al que contribuyen varios aspec-
tos: historicidad, trama urbana, patrimonio edificado, monumentalidad, hitos urbanos,
equipamientos culturales, elementos que hacen de estos espacios la esencia urbana de una
ciudad, por lo que el reforzamiento de la dimensión cultural y simbólica es la base de la
conformación de poĺıticas de protección, recuperación y rehabilitación (Troitiño Vinuesa,
2003).

1.1.2. La arquitectura histórica

Moya Gutiérrez (2008), define a la arquitectura funcionalmente como la proyección
y construcción de edificios y espacios destinados al uso social además de considerarla
un tipo de arte debido a las consideraciones estéricas que conlleva. La arquitectura es-
tiĺıstica o histórica se conecta de manera directa con la tradición de la que proviene y
en su consolidación (Latorre González-Moro, 2013). Se ha conformado de manera tras-
cendental con elementos tradicionales, duraderos y empleados con métodos e imaginarios
heredados (Yeras, 2018). Todo espacio edificado, tiene construcciones esenciales para sus
habitantes (mercados, iglesias, parques, edificios, residencias, monasterios, castillos, mu-
rallas, puentes, hospitales entre otros), todos ellos pertenecen a la arquitectura histórica
y popular, además, se complementan para entender una sociedad y su época (Latorre
González-Moro, 2013). Jiménez (2009) considera también que la periodización históri-
co arquitectónica, es el resultado de transformaciones del espacio urbano, tipoloǵıa de
edificaciones, materialidad y tecnoloǵıa constructiva, adopción o eliminación ornamental,
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morfoloǵıas y tendencias utilizadas en el espacio f́ısico.

Por su parte, Vergara (2009) considera fundamental conciliar el respeto al patrimonio
histórico heredado bajo la necesidad de las administraciones, promotores inmobiliarios o
fundaciones de adquirir edificaciones desocupadas o viejas para satisfacer la demanda y
necesidades de los usuarios considerando equipamientos y servicios. De hecho, las residen-
cias históricas que conforman los CHs han pasado por varias transformaciones haciendo
uso de sus patios y galeŕıas para ampliar el número de viviendas, escaso o nulo manteni-
miento, degradación f́ısica y pérdida de habitabilidad evidenciando zonas con edificios con
alto nivel de desocupación y otros en donde existe hacinamiento, con un alto deterioro
f́ısico y social (Santamaŕıa, 2013).

La problemática de las viviendas como unidades habitacionales, al igual que en el siglo
XIX y a finales del siglo XX, continúa siendo uno de los debates relevantes de la recupe-
ración de los CHs; actualmente, la ocupación de inmigrantes extranjeros que mantiene o
incluso incrementa sus residentes, abre una nueva oportunidad para afrontar, en profun-
didad, el problema de la vivienda (Buitrago-Campos, 2016). De hecho, la trascendencia
arquitectónica de los CHs conlleva varios procesos influyentes de manera directa en los
bienes que la conforman; el deterioro de las edificaciones, las condiciones de habitabilidad,
pérdida de vitalidad funcional, vaciamiento demográfico, envejecimiento, infrautilización
residencial, dificultades de movilidad y de aparcamiento, precario nivel de equipamientos
y servicios (Campesino Fernández, 1984). Las ciudades pese a los valores adquiridos, han
tenido proce¬sos de desarrollo no equitativos, y la conservación de sus CHs se rigen a
la evolución o involución de sus reglamentaciones. Las afecciones que cada una de ellas
ha tenido son diversas y consdiderables por su ubicación e historia al considerarse, “ca-
pitales de departamento y ser centros administrativos y poĺıticos de gran importan¬cia”
(Buitrago, 2009, p.47).

Los CHs, ya sean funcionales, antiguos o históricos, se deben considerar como reali-
dades urbanas vivas y como una parte fundamental de nuestras ciudades, y entenderse
como realidades globales y no como un espacio complementario (Buitrago-Campos, 2016);
además, son el producto de la transición temporal que ha producido equilibrios y desajus-
tes en su espacio, habitantes y su uso por lo que el resultado es una arquitectura que
adapta su forma, función y tecnoloǵıa a la situación actual (Vergara, 2009).

1.1.3. La condición patrimonial

Para entender la condición patrimonial que se atribuye a un territorio, es importante
entender qué es patrimonio; según López (2003), es una herencia cultural propia del
pasado que prevalece hasta la actualidad y se transmite generacionalmente, concepto que
Etulain y González (2012) ampĺıa al considerar que esta caracteŕıstica debe ser autentica,
aśı como influir y aportar significativamente para una ciudad. Los conceptos expuestos,
concuerdan con lo establecido por la UNESCO (2013), al decirse que el patrimonio es
lo que ha sido o puede ser heredado y se vincula de manera directa con el valor propio
que es lo que se pretende heredar. Adicionalmente, cabe mencionar que, el patrimonio
ha ido precisándose, ampliándose y refiriéndose a la inclusión de nuevos bienes además
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de los preexistentes, como elementos que perduran tradicionalmente y se modifican en el
transcurso del proceso de recreación y desarrollo colectivo (Ávila y Bautista, 2013).

El Instituto de Conservación Getty (2002), considera que la conservación patrimonial
debe ampliar su campo de intervención, no solo enfocarse en lo f́ısico sino en un conjunto
de valores atribuidos a zonas patrimoniales; en la Figura 1.4 se demuestra la relación entre
parámetros escenciales de conserfación y los enfoques instrumentales que conjuntamente
con la reorientación estructural son parte esencial en la toma de desiciones al considerar
valores patrimoniales y sociales; de esta manera se identifica el objetivo de preservar
valores patrimoniales y priorizar el patrimonio para abarcar los objeitvos sociales.

Interés Púlbico y prioridad

Valores patrimoniales Valores sociales

Protección

Plani�cación y gestión

Intervención

Evaluación de los 
bene�cios sociales, 

económicos y ambientales 
no plani�cados del 

parimonio

De�nición de objetivos sociales, 
economicos y ambientales

De�nición de como el patrimonio 
contribuye a los objetivos

Plani�cación, gestión e 
intervención

Evaluación de las 
contribuciones 
patrimoniales 

plani�cadas a objetivos 
sociales, económicos y 

ambientales

E
se

nc
ia

le
s

In
st

ru
m

en
ta

le
s

Figura 1.4: Relación entre parámetros escenciales y enfoques instrumentales de conservación.
Fuente: Instituto de Conservación Getty (2002). Elaboración: Autora.

El patrimonio cultural que forma parte de los CHs se define como el conjunto de
bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que permanentemente esán
bajo construcción sobre el territorio transformado por grupos sociales; dichos bienes y
manifestaciones se constituyen en valores estimables que conforman sentidos y lazos de
pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano (Vergara, 2009).
El valor otorgado al patrimonio se deriva como un elemento constitutivo del desarrollo
social como resultado de los valores patrimoniales adquiridos en el trascender histórico;
el reconocimiento del ámbito de vida, las ciudades, el espacio de desarrollo y el papel
como ciudadanos en la construcción (Carrión, 2000b). Además, Vergara (2009) considera
relevante tener comincimiento e interpretación de la dinámica espacial y socio-cultural
de una región para entender el proceso de constitución del valor patrimonial histórico,
urbano y arquitectónico que está presente en ella; el análisis espacial como conocimiento
desde las ciencias sociales para el acercamiento a contextos espaciales y socio-culturales
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determinados, es decir, es un aspecto relevante ya que, desde la geograf́ıa humana,urbana
y regional se resalta el papel preponderante empelado por el apego al territorio y las
potencialidades brindadas, o las debilidades que presenta para el desarrollo de un grupo
social determinado (Etulain y González, 2012).

El desarrollo de la tecnoloǵıa y la velocidad de la globalización acelera la relación
entre la ciudad, el estado, las instituciones no-gubernamentales, creando una red de in-
terconexión transnacional y un orden institucional (Finnemore, 1996). El estado y las
instituciones internacionales, puntualmente la UNESCO, son las encargadas de que el de-
sarrollo del patrimonio cultural sea un productor relevante del simbolismo e imaginario
de lo que representa la cultura, y también de los aspectos tangibles e intangibles que
requieren preservarse en el tiempo (Brenner, 2004).

De otro lado, como lo detallan Ávila y Bautista (2013), para la inscripción como
Patrimonio Cultural de la Humanidad, un comité de la UNESCO, conformado por repre-
sentantes estatales, crea una lista de censo de los bienes del Patrimonio de la Humanidad
y otra de bienes en peligro, para posteriormente ser evaluados por la Unión Mundial para
la conservación y el ICOMOS, entidades que exponen sus recomendaciones para los bienes
pertenecientes a la Lista de Patrimonio Mundial (LPM) mediante reuniones anuales para
determinar la inclusión de un bien según diez criterios (UNESCO, 1973); establecidos
previamente y clasificándose también en bienes naturales, culturales y mixtos:

i. “Representar una obra maestra del genio creativo humano.

ii. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo
de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura
o tecnoloǵıa, artes monumentales, urbanismo o diseño paisaj́ıstico.

iii. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de
una civilización existente o ya desaparecida.

iv. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tec-
nológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana.

v. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización
del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de
la interacción humana con el medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva
vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles.

vi. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o
con creencias, con trabajos art́ısticos y literarios de destacada significación universal.
(El comité considera que este criterio debe estar preferentemente acompañado de
otros criterios).

vii. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e
importancia estética.
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viii. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la
tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas
geológicas o caracteŕısticas geomórficas o fisiográficas significativas.

ix. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de
la evolución de los ecosistemas.

x. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la con-
servación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenaza-
das de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conserva-
cionismo”.

Como resultado del proceso de análisis de bienes patrimoniales; existen 1.121 sitos
considerados Patrimonio de la Humanidad a nivel mundial, de los cuales 869 son cultuales,
213 naturales y 39 mixtos según la base de datos de la UNESCO (Andrada y Aŕızaga,
2021).

Mutal (2001), se enfoca en los CHs de América Latina y el Caribe como espacios
que tienen noción de protección y realce del patrimonio basado en modelos de gestión
europeos, pero a su vez, adaptados a su realidad; en las que las estructuras arquitectónicas
del pasado y la arquitectura moderna han podido integrarse considerando su voluntad
poĺıtica nacional y el apoyo gubernamental. Complementariamente, la patrimonialización
de los bienes es una acción de conservación que surgen de los valores existentes en un bien
al ser considerados como testimonio de cambios y acciones de la cohesión social y espacial
(Garré, 2001).

1.1.4. La conservación

Troitiño Vinuesa (2003) considera que, la conservación se deriva del valor histórico-
arquitectónico como muestra de varios fenómenos culturales, y su gestión como elemento
que mantiene la cohesión de un colectivo; a partir de la arquitectura histórica como base
de las ciudades y su posición ante el legado de los CHs. Asimismo, según González (2013),
la idea de adecuar los CHs como espacios óptimos para vivir se fundamenta en el me-
canismo de rehabilitación integrada, es decir, entendida como el conjunto de actuaciones
coherentes y programadas tendentes a potenciar los valores socioeconómicos, ambientales,
edificatorios y funcionales de determinadas áreas urbanas , con la finalidad de elevar la
calidad de vida de la población residente, mediante alternativas para la mejora de las
condiciones f́ısicas, la elevación de los niveles de habitabilidad y uso, la dotación de equi-
pamientos comunitarios, servicios y espacios libres de disfrute público. En este contexto,
el autor expone dos ideas fundamentales sobre la conservación:

La idea de John Ruskin (siglo XIX) sobre la conservación de la ciudad, que hace
referencia a la ciudad y al tejido urbano como idea de monumento histórico y como
objeto de cuidado y estricta conservación, pero con la noción de congelarlos.
La interpretación de Gustavo Giovanoni (s. XX) de las áreas residenciales y otras
áreas urbanas como espacios a ser preservados, y los entendió como monumentos
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vivos, viendo las ciudades como contenedores de vida. A través de este concepto, la
idea es lograr un equilibrio entre lo que necesita ser preservado y lo que la ciudad
necesita innovar para ser protegida para integrarse a una vida activa, manteniendo
su sociabilidad

Consecuentemente, la conservación y la planificación urbana tienen dificultades para
adaptar los paisajes del pasado a las necesidades del presente (Vergara, 2009). Cuestiones
de reorganización interna, como reforma, reparación, protección o restauración, son fac-
tores que tienen una influencia directa, por lo que no existe una única v́ıa de intervención
en los centros históricos, siendo comunes en unos casos enfoques conservacionistas y en
otros casos posiciones enmarcadas. en restauración estratégica (Carrión, 2000b).

Para Rodŕıguez (2005), la restauración y reutilización efectiva del patrimonio cultural,
en el contexto del fortalecimiento de sus ejes tuŕısticos, simbólicos y culturales, requiere
ir más allá de los enfoques puramente casi arquitectónicos; El patrimonio cultural como
fuente de riqueza y no sólo fuente de gasto, abre nuevas v́ıas de actuación a la hora de
abordar la relación entre cultura, turismo, comercio, etc. Es en este contexto complejo
y diverso que interesa analizar y evaluar las poĺıticas de valoración y protección de los
HC. ¿Ser - estar? y ¿Para quién preservar, restaurar y embellecer los sitios históricos?;
cuyas respuestas son generales y sencillas pero permiten que las personas entiendan que
son pertinentes para cada caso en su propio contexto social, donde las concepciones del
desarrollo social esperado y esperado juegan un papel central

Para dar paso a la intervención, Troitiño Vinuesa (2003) considera importante llevar a
cabo una evaluación general de las poĺıticas urbanas aplicadas en los CHs según su estado
de conservación, partiendo del mayor o menor grado de implicación de las entidades
estatales como protagonistas fundamentales de la recuperación urbana y de esta manera
establece cuatro fases:

1. Fase 0: Sin ninguna intervención, la ciudad histórica se desarrolla espontáneamente
creando decadencia y/o desplazamiento, lo que a menudo resulta en reemplazo.

2. Fase 1: Esta es la etapa en la que con mayor frecuencia las instituciones establecen
reglas pasivas, con el objetivo de regular las condiciones de intervención a través de
herramientas de planificación.

3. Fase 2: Intervención pública activa, con foco en obra pública y mı́nima inversión
en vivienda; La inversión directa se limita a las obras públicas y las inversiones
destinadas a apoyar o fomentar la inversión privada.

4. Fase 3: Paso decisivo, finalizando con la recuperación del tejido preindustrial cuando
se realizan inversiones públicas directas a los vecinos de estos barrios.
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Los centros históricos

Además, Hanley (2008) ve en esta acción un aspecto esencial para lograr que la vita-
lidad de los centros históricos resida en su revitalización social. Comprender y gestionar
los impactos de la crisis sobre las funciones antiguas y la aparición de otras nuevas, tanto
f́ısicas como sociales, debe ser parte de un marco de planificación urbana espećıfico orien-
taciones poĺıticas en torno a la relación entre función, patrimonio cultural y sostenibilidad.
Santamaŕıa (2013) afirma que los HC son lugares de la ciudad que tienen caracteŕısticas
propias y únicas (Figura 1.5), tales como:

El dinamismo de los CH y su realidad 
como espacio vivo dentro de la 
ciudad, exige la revitalización y 

recuperación de la vida, además de la 
inserción de nuevos modos de vida 

con innovaciones constructivas que se 
encuentran con el lenguaje formal 

propio del pasado. 

Monumentalidad

Los cascos históricos contienen 
edi�cios de valor monumental, siendo 

espacios que generan movimiento 
social (visita e interacción 

socioespacial). 

Historicidad

Componente presente en los centros 
antiguos; todo centro histórico posee 

un valor testimonial del pasado. 
Consecuentemente, exige 

intervenciones de conservación, con el 
�n de preservar el valor 

medioambiental del conjunto. 

Habitabilidad

Los CH, abarcan más que un conjunto 
de edi�cios o monumentos; tienen la 
capacidad de ser lugares habitables 
dentro de un entorno de calidad, sin 

tener que padecer carencias espaciales 
y funcionales para sus habitantes. 

Desde su consolidación, los CH, han 
sido determinados como el centro de 

la ciudad, y en muchos casos 
contiúan siendo, concentrando 

actividades de movimiento económico 
colectivo. Consecuentemente, 

demandan óptimas condicionaes de 
accesibilidad, para facilitar su 

dinámica.

Centralidad

Vitalidad

Características propias de los centros históricos

Figura 1.5: Caracteŕısticas de los centros históricos. Fuente: Santamaŕıa (2013). Elaboración:
Autora.

Por su parte, Morcillo (2007) reflexiona sobre estas caracteŕısticas y considera rele-
vante la actuación de un curador como la persona o entidad que analiza los bienes como
elementos individuales y al epacio urbano que está bajo su tutela y cuyo objetivo es garan-
tizar el desarrollo apropiado de las ciudades. En cuanto a las intervenciones, los permisos
se clasifican en tres grupos: urbanización, loteo, construcción y espacio público, según
la clasificación de la ley de urbanismo (Figura 1.6). A su vez, estos permiten diversas
opciones de intervención y control sobre la obra a realizar, desde clausuras por incum-
plimiento hasta declaraciones de inmuebles en mal estado como consecuencia de un acto
administrativo de permiso de derribo (Mora, 2011).
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Intervenciones

- División, 
redistribución o 

modi�cación de lotes 
previamente 
urbanizados

- Desarrollo y 
complemeno normativo

- Obra nueva, ampliación, 
restauración, adecuación 

(reforzamiento estructural, 
modi�cación de fachadas)
- Demolición (estado de 

ruina)
- Modi�cación

- Control y monitoreo
- Regulación de uso

ConstrucciónSubdivisión Espacio público

Figura 1.6: Clasificación de licencias de intervención. Fuente: Morcillo (2007). Elaboración:
Autora.

Actualmente, muchas ciudades están tratando de rehabilitar sus HC para evitar su
degradación y volver a hacerlos seguros, tranquilos, bellos, es decir, restaurar o acercar
la importancia que alguna vez tuvieron y no han perdido las caracteŕısticas anteriores.
(Santamaŕıa, 2013). Campesino Fernández (2011) señala tres tendencias en la recuperación
de los centros (Figura 1.7):

1

- La desocupación de la 
vivienda en el CH, surge como 

producto de la preferencia 
habitacional de la sociedad  
hacia la periferia (espacios 

habitables de mejor calidad)
- Se requiere mejorar las 
condiciones de acceso a la 

vivienda 
- Revitalización de un espacio 
que tiende a la degradación

Intento por adaptar la 
estructura y morfología del 

casco antiguo a las 
necesidades más modernas 
de la ciudad, intentando 
respetar el patrimonio 

heredado

2

3

- Compatibilizar el respeto al 
patrimonio histórico 

heredado con la necesidad 
social de adquirir espacios 

para satisfacer necesidades de 
los usuarios

- Dar nuevos usos a parte de 
las viviendas existentes en los 

centros históricos, para 
ofrecer una nueva imagen 

- Patonalización de algunas 
calles (de forma permanente 
o temporal) para hacerlas 
más seguras y atractivas al 

público restringiendo la 
circulación rodada y 

fomentando el uso de medios 
de transporte alternativos

Fomentar el pequeño 
comercio típico del lugar y 
al mismo tiempo potenciar 

desde el punto de vista 
turístico el atractivo del 

centro histórico

- Asociación directa de los 
comerciantes en la 

rehabilitación del CH, 
mediante el respaldo de 
concejalías u organismos 

similares. 
- Necesidad de generar empleo 
para la población del CH y de 

otros lugares
- Mejorar el entorno social y 

reactivar el tejido económico y 
cultural

- Atracción demográ�ca para 
aumentar la habiabilidad en los 

CH

Recuperación 
sociodemográ�ca de los 

espacios más deteriorados 
a través de una mejor 

accesibilidad, por parte de 
los jóvenes, a un lugar de 

residencia

Figura 1.7: Tendencias de procesos de conservación. Fuente: Campesino Fernández (1984).
Elaboración: Autora.
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La renovación y puesta en valor de los CH es un tema de interés prioritario en el mar-
co de los programas de desarrollo cultural y urbano; Una de las estrategias más exitosas
involucra la conexión con la función universitaria, donde el espacio colectivo permite la
restauración de elementos únicos del patrimonio cultural, permitiendo que los CH recu-
peren su vida colectiva y efectivamente tengan un efecto multiplicador en el alojamiento,
el comercio local y diversos actividades en el sector servicios (Massiris Cabezas, 2006).

1.1.5. Marco legal

La trascendencia y valor histórico de toda ciudad ligados directamente a la conserva-
ción cultural, demandan la necesidad de que exista equilibrio entre elementos a conservar
y aquellos que requieren la acción de renovarse con la finalidad de integrarse a la vida
dinámica, manteniendo el valor social de la población (González, 2013).

Como consecuencia del desarrollo de las sociedades en un espacio f́ısico y la importancia
de mantener elementos que son parte fundamental de la historia, Bouchenaki (2001) se
enfoca en documentos internacionales para preventivos y reseña cuál fue la evolución para
solidificar las entidades dirigidas a la gestión de los CHs:

Carta de Atenas de 1931: el apego a los valores históricos y estéticos de los mo-
numentos y vestigios materiales de una época compleja dan paso a la conciencia
social
Carta de Venecia de 1964: lineamientos considerables al conservar y restaurar mo-
numentos y sitios históricos de los cuales parte la conservación, no solamente de los
bienes históricos, sino del contexto de las ciudades históricas
Convención de La Haya de 1954: creada por la UNESCO, enfatizó proteger y ase-
gurar el respeto por los bienes muebles e inmuebles como elementos relevantes para
el patrimonio culturales del origen y propiedad de los territorios
Carta europea del patrimonio arquitectónico en 1975: adoptada por el Congreso
de Ámsterdam, manifiesta la necesidad de integrar la conservación del urbanismo,
conservación de conjuntos históricos e insertar el patrimonio en la vida económica
y social
Carta para la protección de ciudades históricas en 1987: ejecutada por el ICOMOS,
realiza seminarios o encuentros organizados entorno a la conservación de los centros
históricos urbanos a nivel mundial

Adicionalmente, se identificó la participación de varias instituciones estructuradas es-
pećıficamente para la gestión de los CHs (Bouchenaki, 2001):
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UNESCO: en 1945 creó del cuadro institucional de actuación que garantiza la actua-
ción colectiva que busca ayudar a la conservación del patrimonio en escala mundial
ICOM (Consejo Internacional de Museos) fundada en 1946: el papel educativo, ex-
posiciones y circulación internacional de los museos y bienes culturales, ligados de
manera directa con los centros históricos
ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración
de Bienes Culturales): organización intergubernamental dedicada a laconservación
del patrimonio cultural en todo el mundo a través de programas de formación,
información, investigación, cooperación y sensibilización pública
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) impulsada en Alemania
en 1965, plantea metodoloǵıas para el estudio de materiales, posibles causas de
degradación y formas de prevenir, proteger y restaurar todo tipo de bienes
UNESCO 1970 y 1972: realizó dos convenciones que buscaban dar respuesta a la
preocupación de la comunidad internacional ante los peligros que surǵıan en el
ámbito económico, social y cultural hacia el patrimonio
OVPM (Organización de Ciudades Patrimonio Mundial) en 1994: creada por más
de 140 ciudades inscritas en la lista de patrimonio mundial en 1972
UNESCO en 1976: invitó a las ciudades pertenecientes a la OVPM a asumir poĺıticas
globales para salvaguardar los conjuntos históricos en la vida contemporánea
El Consejo de Europa, en 1985: adopta la convención para salvaguardar el patrimo-
nio arquitectónico del continente y esta aplicación se extiende de manera mundial
Banco Mundial y el Banco Interamericano: entidades financieras que aportan al
desarrollo del patrimonio en el ámbito económico

Como resultado de este proceso de creación de cuerpos y estatutos legales para tratar
la conservación y acciones directas en el patrimonio y áreas históricas a nivel mundial,
los CHs se rigen a la UNESCO, ICOMOS e ICCROM (Campesino Fernández, 2011). Ini-
cialmente, la intervención y gestión se enfocaban en elementos arquitectónicos puntuales,
cuya existencia se consideraba relevante para una ciudad; en la década de 1960 surge la
idea de considerar a los CHs como segmentos que por sus particularidades, requieren de
una intervención y gestión espećıfica en la que se tomen en cuenta todos los elementos que
los conforman (Carrión, 2009). Como lo describe González (2013), este proceso de conser-
vación de micro a macro se estableció mediante seciones, resoluciones y distintos cuerpos
metodológicos y legales que en la actualidad nos han servido como pautas y estrategias
de gestión de los CHs (Figura 1.8):
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- Utilización y conservación de los monumentos como necesidad para su existencia
-Los “nuevos edi�cios” no deben alterar la �sonomía de la ciudad conservada, aún más en 

áreas particularmente estéticas.  
1Carta de Atenas (1931)

2Carta de Venecia (1964)
- Preocupación por la preservación del conjunto urbano

- Noción de patrimonio histórico (no como una obra aislada sino como contexto)

3 - Intervención en ciudades europeas (conservación y rehabilitación en los CH)
- Diferenciación de los CH de la ciudad

4Normas de Quito (1967)
- El espacio es un elemento inseparable del monumento que todo estado debe tutelar

- Salvaguardando los valores en la formulació de planes de ordenamiento

5 UNESCO (1972)

- Incluir a los CH dentro de la categoría de “Grupos o Conjuntos de edi�cios”, que además 
de ser vistos como espacios estrictamente turísticos sean centros vivos (contenedores de 

población) 

6 - Durante la década de 1980, varios centros históricos latinoamericanos (Quito, 
Olinda, Lima, La Habana, Salvador, Zacatecas, Cartagena) fueron declarados 

Patrimonio de la Humanidad

7 Carta de Quito (1977)
- Dar protagonismo a los habitantes del CH en la rehabilitación 

- Considerar al CH como el portador de patrimonio arquitectónico y urbano, diversas etapas 
históricas, valores naturales y culturales, contexto urbano y patrimonio intangible

8Memorando de Viena (2005)
- De�nir a los “Paisajes Urbanos Históricos” como sectores de la ciudad con historia y 

huellas del pasado
- Conservación del patrimonio histórico conjugado con nuevos desarrollos

- Integrar la arquitectura contemporánea, el desarrollo urbano sostenible y la integridad del 
paisaje basándose en modelos históricos, estilo y contexto. 

9 UNESCO (2011)
- Aprobación de recomendaciones relacionadas a la protección de los paisajes urbanos 

históricos

Figura 1.8: Actores legales y proceso de gestión del CHC como un elemento de conservación.
Fuente: González (2013). Elaboración: Autora.

1.2. El Centro Histórico de Cuenca

Los CH forman una de las partes relevantes del Paisaje Urbano Histórico (HUP), por
su superficie, entidad demográfica o actividad económica, y a pesar de ser un segmento
limitado en su estructura, la arquitectura urbana, considerada como un śımbolo que sirve
para definir, diferenciar y dar personalidad a las ciudades (Pino Andrade, Astudillo Sa-
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lazar, Aguirre Déleg, y Salazar Vintimilla, 2019). En Cuenca, el CH es el área urbana
correspondiente a la zona de consolidación inicial de la ciudad, contempla un área total
de 178,23 ha y abarca 30.12 ha de áreas especiales y 15.70 ha de espacios arqueológicos
(Cobos, 2012). Como lo exponen Álvarez y Serrano (2010), f́ısicamente, el CHC se ubica
en la zona alta de la ciudad, la segunda terraza aluvial, y tiene dos zonas de ingreso y
salida, al este por San Blas y al oeste por San Sebastián; arquitectónicamente, la zona
de estudio contempla varios elementos y estilos constructivos que aportan significativa-
mente a su conservación y al resultado del paisaje urbano arquitectónico, además de ser
considerado un escenario que permite palpar la cultura e historia de la ciudad (Maŕın,
2019).

1.2.1. Formación y consolidación

Cuenca, es un asentamiento resultante de varias actividades económicas y productivas
que fueron la base de organización y distribución territorial desde su consolidación hasta la
actualidad (Vidal, 2012). Para entender al CHC como un segmento territorial importante
para Cuenca, es necesario identificar el proceso histórico que originó la ciudad actual.
Según Cobos (2012), es el resultado de cuatro periodos (Figura 1.9).

Periodo 
prehispánico

1
Periodo
colonial

2
Periodo

republicano

3
Periodo
moderno

4
- Epoca Cañari: 

Guapondelig, ubicada 
en la plaza entral

- Epoca Inca:  
Tomebamba, ubicada 

en Pumapungo
- Unidades 

habitacionales básicas
- Centro político, 
administrativo y 
militar, ubicación 

estratégica entre Lima 
y Quito

- Inserción de la ciudad 
al sistema dominante; 

demanda mejor 
intfraestructura, 

espacios ceremoniales y 
fortalezas

- Sin trazado ni 
limitación especí�ca
- Tras la Muerte de 
Huaynacapac por la 

disputa de herederos la 
ciudad queda en ruinas

- Gil Ramirez Dávalos 
reparte solares y 

organiza la ciudad con 
traza ortogonal, iglesias 
y edi�caciones entorno 

a plazas centrales, 
replicando el urbanismo 
y arquitectura española
- Fundación de Santa 
Ana de los Ríos de 

Cuenca 1557
- Construcción de la 
Iglesia del Sagrario 
- Expansión de la 

ciudad hacia el este y 
oeste formando nuevos 
barrios (San Blas, San 
Sebastian, San José del 

Vecino, Todos los 
Santos)

- Indempendencia 
política de Cuenca 1820

- Cuenca pasa a ser la 
capital de la provincia 

del Azuay
- Auge del sombrero de 

paja toquilla
- Llegada de nuevos 

modelos 
arquitectónicos 

(edi�cos de 3 pisos, 
áticos, mansardas, 

balaustres, cornisas, 
�ameros, cielos rasos, 

tipología de 
arquitectura francesa)

- Construcción de 
edi�cios relevantes 

(Seminario 
arquidiocesano, nueva 
sede Universidad de 
Cuenca, Catedral 

Inmaculada 
Concepción)  

- Dotación de 
infraestructura 

(alcantarillado, agua y 
electricidad)

- Adoquinamiento 
masivo de la ciudad
- Crecimiento urbano 
hacia el norte y sur

- Aumenta la tasa de 
crecimiento urbano

- Estrategias y 
alianzas comerciales, 
turismo y artesanía
- Área urbana 1000 

hectáreas
- La ciudad rebasa los 
límites establecidos 

por el Río Tomebamba  
y la Calle Larga

- El crecimiento de la 
ciudad dá paso a la 
declaración del CHC 

como Patrimonio 
Cultural de la 
Humanidad 

Figura 1.9: Periodos de consolidación de Cuenca. Fuente: Cobos (2012); Lucero Quezada
(2017); Vidal (2012) . Elaboración: Autora.
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A principios del siglo XV, la ciudad actual, era un asentamiento que no superaba
las 24 Ha., f́ısicamente distribuidas en 17 manzanas distribuidas en torno a la iglesia
mayor consagrada a la primera patrona de la ciudad, Santa Ana; secuencialmente se
evidencia la traza funcional reticular y la inclusión de nuevas plazas e iglesias (Cuenca
RED, 2016). Todo el proceso de consolidación de Cuenca, dan como resultado actual una
ciudad con 603.269 habitantes (INEC, 2019), cuya zona central es el resultado del paso
de varias culturas que aportaron significativamente a su formación y su consideración
como la tercera ciudad más relevante del páıs que en 1999, la UNESCO, declaró como
una ciudad Patrimonio de la Humanidad (Mancero, 2010b). El segmento territorial que
ocupó Cuenca en el periodo colonial, corresponde actualmente al denominado Centro
Histórico de Cuenca, organizado por un riguroso trazado reticular que abarca alrededor
de 200 manzanas mayoritariamente cuadradas (Vidal, 2012).

Figura 1.10: Delimitación y conformación del área histórica de Cuenca. Fuente: Plan de Reac-
tivación del Espacio Público de Cuenca (2016) y Universidad de Cuenca & GAD Municipal del
Cantón Cuenca (2017). Elaboración: Autora.
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El Centro Histórico de Cuenca

Para la delimitación del CHC (Figura 1.10) se considera lo expuesto en la declaratoria
del CHC como patrimonio en 1982, en donde se delimita al CHC como un fragmento
territorial que no se considera como un espacio f́ısicamente autónomo, sino como un
segmento limitado conceptualmente para su gestión y estudio, sin embargo, las condiciones
topográficas e infraestructura propia de la ciudad sirven para limitar al CHC. El segmento
urbano históricamente relevante de Cuenca reconocido como Patrimonio Cultural del
Ecuador en 1982 contempla una superficie total de 224.14 ha. que se conforma por un
área denominada de primer orden (178.23 ha.), áreas especiales (30.12 ha.) y un área
arqueológica (15.79ha); adicionalmente dentro de las poĺıticas de planificación y legislación
se considera un área de protección (1839.94 ha.) por su vinculación paisaj́ıstica con el CHC
(Universidad de Cuenca & GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2017).

Como se manifiesta en la Propuesta de Inscripción del Centro Histórico de Cuenca en
la lista de Patrimonio Mundial; la conservación del carácter y la imagen del CHC, han
dado paso a la restauración y adaptación de edificaciones según los nuevos requerimientos
sociales pero a su vez, estas acciones, se rigen a lineamientos establecidos en ordenanzas
de control y planes de ordenamiento territorial vigentes desde la década de 1990, etapa en
la cual se implementen los planes de desarrollo (Universidad de Cuenca & GAD Municipal
del Cantón Cuenca, 2017).

1.2.2. La condición de patrimonio mundial

El CHC y su condición como patrimonio mundial inicia con la declaratoria de la ciudad
como Patrimonio Cultural del Estado en 1982, categoŕıa resultante de la necesidad de
protección de los bienes que la conforman (Mancero, 2010b), 17 años después el 1 de
diciembre de 1999, el CHC es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO (Cobos, 2012), este proceso fue el resultado de gestiones realizadas por
entidades locales (INPC, Municipalidad de Cuenca, Curia, fundaciones, universidades,
colegio de arquitectos, entidades financieras y propietarios de bienes inmuebles del CHC),
cuyo fin era presentar a la UNESCO un respaldo significativo para la declaratoria.

La principal condición útil para la declaratoria es considerada la consolidación de la
urbe como un sitio auténtico en el que se evidencia un desarrollo edificado relevante con
un espacio geográfico natural particular y solidas tradiciones culturales que forman parte
de la cultura e identidad de sus habitantes (Ávila y Bautista, 2013). Burbano de Lara
(2010), analiza el expediente desarrollado en 1998 y presentado a la UNESCO en el que
se evidencia el cumplimiento tres criterios (II, IV y V), de los diez establecidos, para
respaldar la propuesta de declaratoria de los cuales se consideraron tres para la inclusión
de Cuenca en la lista de patrimonio mundial (Figura 1.11).
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II IV V
Criterio Criterio Criterio

- Frente a las disposiciones de 
Carlos V, Cuenca es la 

materialización de una idea
urbanística matriz, 

correspondiente a ciudades 
coloniales internas y centros 

agrícolas.
- Ubicación “entroterra” en la 

geografía andina. 
- Ser un lugar libre, pese a la 
presencia de la ciudad Inca de 
Tomebamba, sin considerar 

estrati�caciones arquitectónicas.
- Estar surcada por 4 ríos 

relevantes.
- Contemplar territorios de uso 
residencial y segmentos de tierra 
perfectamente marcadas por la 

propia naturaleza.
- Poseer un suelo rico en 

materia prima (arcillas, piedra, 
barro y madera).

- Condición climática.

- Contemplar en sus muros de 
adobe y ladrillo, sus estructuras
religiosas y  su sistema urbano, 

un hilo conductor de gran 
coherencia con su

propia realidad, siendo un 
modelo para ciudades y 

poblaciones del sur del país. 
- Ser una ciudad íntimamente 
vinculada con la naturaleza. 
- Tener aspectos geográ�cos 

propios del valle del 
Tomebamba surcado por las 
aguas provenientes de las

cercanas montañas del Cajas, 
que marcan la diferencia ante la 

agreste geografía andina.
- Poseer una arquitectura y 
urbanismo colonial que no 

representan di�cultad para su 
emplazamiento, al contrario, las 
condiciones bajo todo punto de 

vista fueron favorables.

- Cuenca es un ejemplo 
sobresaliente de ciudad 

colonial española, plani�cada y
situada entroterra. Quiere 

decir que no es la única, pero 
es sobresaliente. por

su integridad y por su especial 
escala. 

- Es el modelo excepcional por 
excelencia

de ciudades de interior. Este 
ejemplo sobresaliente en el 

valle andino sobre los
2500m de altura sobre el nivel 
del mar encuentra sus límites 

solo en sus accidentes 
geográ�cos y en su historia

Figura 1.11: Aspectos considerables de Cuenca para la declaratoria como patrimonio en base a
los criterios planteados por la UNESCO. Fuente: Ávila y Bautista (2013). Elaboración: Autora.

Suárez (2019), considera al CHC como un espacio patrimonialsegún el resultado de
una serie de caracteŕısticas propias de la ciudad que la permiten sobresalir ante otras
urbes:

1. Criterio II: Cuenca ilustra la perfecta implementación de los principios de planifica-
ción urbana del Renacimiento en las Américas.

2. Criterio IV: La fusión exitosa de las diferentes sociedades y culturas de América
Latina está simbolizada de manera sorprendente por el trazado y el paisaje urbano
de Cuenca.

3. Criterio V: Cuenca es un ejemplo sobresaliente de una ciudad colonial española
planeada en el interior.

Considerando el nuevo significado de la ciudad a partir de la declaratoria del CH, y con
la finalidad de generar poĺıticas de conservación patrimonial, el Municipio de Cuenca crea
la Comisión del Centro Histórico en la que define la “Ordenanza para el Control y Admi-
nistración del Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca” aprobada en 1983 y reformada
en 1991 para establecer funciones y deberes (Hiernaux y González, 2014). Además de los
bienes materiales, el patrimonio inmaterial se considera un elemento importante a partir
de la celebración de la Convención para Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (PCI)
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El Centro Histórico de Cuenca

realizado en el año 2003, que según la (UNESCO, 2014, p.5), considerar los usos, repre-
sentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas reconocidos por comunidades, grupos
e individuos como parte integral de su patrimonio cultural, teniendo en cuenta que la
importancia de estos elementos se fundamenta en una transición generacional que replica
y promueve el respeto cultural por la diversidad y la creatividad humana (INPC, 2019).
El PCI, clasifica los activos intangibles en cinco áreas; tradiciones y expresión oral, artes
escénicas, usos sociales, rituales y comportamientos festivos, conocimiento y uso de la na-
turaleza y el universo y finalmente técnicas artesanales tradicionales. clasifica los bienes
inmateriales en cinco ámbitos; tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos
sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos de la naturaleza y el universo y
finalmente técnicas artesanales tradicionales.

Rojas y Pesántez (2017), consideran que al tratar de territorios patrimoniales, en
primer plano se debe definir objetivos a plantearse para preservar, conservar, difundir,
promocionar y poner en valor y uso los bienes que forman parte del patrimonio edifica-
do y para cumplir dichos objetivos es necesario contar con recursos humanos, técnicos y
financieros proporcionados por entidades gestoras del patrimonio, consecuentemente, el
siguiente paso es definir actividades a ejecutarse y sus ejecutores. Complementando esta
idea, Roura-Burbano y Ochoa-Arias (2014), consideran a la Comisión del CHC y a la
Dirección de Áreas Históricas como los principales gestores, siendo las entidades encarga-
das de las recomendaciones y aprobaciones de proyectos arquitectónicos, arqueológicos y
urbanos del área histórica de la ciudad, adicionalmente regulan los proyectos ejecutados
por entidades públicas y privadas. En cuanto al proceso de monitoreo, Heras y Orellana
(2016), sostiene que es una acción fundamental de evaluación que permite conocer el esta-
do actual, cambios y resultados dentro de un territorio determinado, en el caso de Cuenca,
se considera un monitoreo reactivo y reportes periódicos (Figura 1.12), implementados en
1996 que requieren inventarios para la gestión de bienes patrimoniales por parte de la
UNESCO.
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Justi�cación 

Necesidad e importancia
de tener información actualizada 
sobre su estado de conservación

Objetivo Resultados

Presentación de
informes por el Centro de 

Patrimonio Mundial, UNESCO 
y los órganos consultivos 

(ICOMOS) sobre el estado de 
conservación de sitios 

que estén bajo amenaza

Los bienes pueden ser
eventualmente excluidos de la 
Lista de Patrimonio Mundial o 
pasar a formar parte de la Lista 

del Patrimonio en Peligro

Tener un reporte sistemático y 
cronológico del estado de 
conservación de los bienes 

patrimoaniales

Presentar un reporte cienti�co 
sobre el estado de conservación 

de los bienes cada 5 años 
considerando la aplicación de 
la Convención del Patrimonio 

Mundial y el estado de 
conservación de un sitio 

patrimonial

Comparaciones y evaluacion 
periódica del estado de 

conservación y resultados de 
las acciones de protección 

implementadas. 
Nacionalmente esta gestión 
pertenece a los GADS y el 

INPC
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Figura 1.12: Monitoreo aplicado en el CHC por su condición patrimonial. Fuente: Heras y
Orellana (2016). Elaboración: Autora.

La Comisión del CHC, se consolidó a nivel local como el gestor patrimonial encargándo-
se de la administración y control del área histórica, sin embargo tras 27 años de funciona-
miento, se sustituyó por la Ordenanza para la Gestión y Conservación de Áreas Históricas
y Patrimoniales del cantón Cuenca aprobada en el 2010, entidad que pasó a regular todas
las áreas históricas y patrimoniales actuales.

En el caso de Cuenca, se evidencia el uso de técnicas artesanales tradicionales que se
han fusionado con la arquitectura de manera directa formando parte de las caracteŕısti-
cas sobresalientes de la ciudad (Figura 1.13), de aqúı la afirmación de la importancia y
legado de los edificios tradicionales que tuvieron continuidad y se acoplaron a las nue-
vas tecnoloǵıas replicadas de otras ciudades aportando significativamente al patrimonio
arquitectónico (INPC, 2019).

Herreŕıa: corresponde al manejo del hierro que se manifestó en la ciudad desde el
inicio de la época colonial y surgió de la tenencia y transporte de ganado siendo
una técnica aplicada en la confección de sillas, herraduras, espuelas y otros objetos
(Arteaga, 2000). Inicialmente esta actividad se localizó en la zona denominada “Las
Herreŕıas” al sureste de la ciudad, a medida de que el manejo de esta técnica evo-
lucionaba, surgieron nuevos elementos como puertas, pasamanos, protecciones y las
tradicionales cruces colocadas en las viviendas (González, 2013).

Hojalateŕıa: al igual que la herreŕıa esta rama artesanal surge de la época colo-
nial, consiste en el manejo de la hojalata y el cobre, los elementos que se crearon
inicialmente son utensilios de cocina como pailas, ollas y recipientes, posteriormente
se confeccionaron otros elementos como campanas, armas y elementos decorativos
como lo menciona (Abad, 2006), estas actividades perdieron fuerza en el siglo XX al
introducirse en el mercado nuevos materiales como el aluminio y el plástico. Quienes
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se dedicaban a esta actividad se concentraron en la zona de El Vado.

Tejeŕıas y ladrillera: esta actividad creció favorablemente hacia el año 1589 cuando
aprovechando la cercańıa a las minas de caoĺın y arcillas, la municipalidad dispuso
la asignación de tejares en la zona de San Sebastián y Sayauśı (Arteaga, 2000). El
ladrillo fue el elemento más abundante e importante en el proceso de construcción
de la ciudad utilizado inicialmente en edificaciones religiosas y académicas hasta
llegar a la actualidad en donde su uso es masivo; de la misma manera las tejas son
un elemento arquitectónico presente ampliamente en la ciudad, de aqúı se deriva la
percepción de Cuenca como una ciudad color arcilla (González, 2013).

Marmoleŕıa: la abundancia y variedad de mármol (rosado, gris, amarillo y verde)
presente en las minas aledañas a Sinincay, hicieron que este oficio tome fuerza, sin
embargo, en la actualidad la disminución de elementos de mármol es significativa
debido a la sustitución de materiales artificiales y la escases de la materia prima
como resultado de la sobreexplotación (González, 2013).

Figura 1.13: Técnicas tradicionales artesanales de Cuenca. Fuente: La Revista (2015); El
Telégrafo (2021) y El Universo (2019). Elaboración: Autora.

Adicionalmente, el PCI hace mención a dos elementos culturales que forman parte del
patrimonio intangible de la ciudad (Figura 1.14):
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El tejido de sombreros de paja toquilla: de reconocimiento mundial, es una
actividad artesanal muy importante en la configuración de la ciudad y su arqui-
tectura en donde se evidenció un cambio f́ısico significativo en el auge de la paja
toquilla a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El denominado boom toquille-
ro influyó en la ciudad debido al crecimiento comercial y al dinamismo económico
derivado de la exportación de estas artesańıas (Regalado, 2014).

El Pase del Niño Viajero: reconocida a escala nacional, esta tradición fue re-
conocida como Patrimonio Inmaterial del Ecuador en el año 2008 (INPC, 2019),
al considerarse una muestra de fe y religiosidad que convive con el espacio f́ısico;
la imagen del Niño Viajero recorre de sur a norte la calle Simón Boĺıvar hasta la
Catedral de la Inmaculada Concepción, el 24 de diciembre acompañada de un alto
número de personas que participan de la procesión aśı como de observadores.

Figura 1.14: Patrimonio intangible de Cuenca. Fuente: Primicias (2018) y Ministerio de Tu-
rismo del Ecuador (2020). Elaboración: Autora.

Como lo expone Suárez (2019), inclusión del Centro Histórico de Cuenca en la Lista
de Patrimonio Mundial, la serie de intervenciones realizadas para potencializar los bienes
materiales y la impulsión de conservación de los bienes inmateriales, deben aumentar
y promover el uso de espacios comunitarios mediante el turismo, creación de empleo
y el crecimiento económico que permitan ejecutar proyectos que devuelvan la histórica
habitabilidad a la ciudad.
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Para Suárez (2019), la inscripción del CHC como patrimono mundial es un medio y
una herramienta potencial que permitirá a la sociedad proyectarse y reflexionar sobre el
origen multicultural y la identidad respetando los antecedentes históricos y, que permi-
tirá reformular y planificar el escenario actual el cual a futuro puede alcanzar los mayores
ı́ndices de desarrollo colectivo. A partir de la declaratoria, en Cuenca se evidencian obras
visibles como actividades que promueven la unidad en diversidad y el impulso colectivo
que pretenden mejorar las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos; la acción más
notable en el espacio público fue la reconstrucción del área de primer del CHC mediante el
ensanchamiento de veredas, reconstrucción de calzadas, cableado subterráneo, renovación
de infraestructura, intervención en plazas y parques, implementación de micro plazas,
renovación de los mercados (Heras y Orellana, 2016) (Figura 1.15).

Figura 1.15: Antes y después del Mercado 9 de Octubre, Cuenca. Fuente: Albornoz, (2010).
Elaboración: Autora.

Heras y Orellana (2016), considera que el seguimiento dado mediante inspecciones
periódicas por parte el Departamento de Áreas Históricas y Patrimoniales del Municipio
realizan un control sobre las edificaciones y el espacio público y se respaldan con el objetivo
planteado en el Plan Especial de Manejo del Centro Histórico de Cuenca cuya finalidad
es mejorar el manejo y gestión del patrimonio con un horizonte fijado hacia el año 2030
(CIDEU, 2020), cuya aportación estratégica consiste en:

Desarrollar una red de programas que lleguen a toda la ciudadańıa
Recuperar la residencia y habitabilidad mediante el mejoramiento de la calidad de
vida
Fomentar la cultura, ocio y recreación del ámbito territorial y la calidad del espacio
público fortaleciendo las expresiones tradicionales
Garantizar intervenciones especificas en barrios mediante unidades de planeamiento
Reordenar e impulsar actividades económicas vinculadas al turismo
Fortalecer el control de áreas de uso inadecuado

La situación de Cuenca posterior a la declaratoria de Patrimonio Cultural del CHC,
desencadena una lógica económica en la que se priorizo los beneficios de los propietarios de
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bienes del CHC quienes lucraron del uso de estos espacios; esta acción según Suárez (2019),
debe fusionarse con las poĺıticas públicas para de esta manera grantizar la interpretación y
apropiación del legado histórico en el que todos los actores sociales puedan dar continuidad
al legado cultural e histórico de Cuenca.

Cabe mencionar que el patrimonio edificado existente en nuestra ciudad, representa
una parte relevante del patrimonio universal por lo que debe considerarse como un todo,
sin obviar su proceso evolutivo y de cambio, respetando su sostenibilidad, protección en
inclusión de aspectos económicos y sociales (Rodas, 2016).

1.2.3. La condición de la arquitectura histórica

La arquitectura se considera un elemento básico para evidenciar los procesos de trans-
formación de las ciudades, además de historicamente ser el lenguaje mediante el que se
puede entender los espacios, volúmenes, śımbolos y formas empleadas en la consolidación
f́ısica de un territorio, son testimonio que revelan la trascendencia circunstancial vivida
por quienes la edificaron y en la actualidad van creando nuevos elementos en la ciudad
creados la sociedad que la habita que a futuro servirán como testimonio de la época
(Moya Gutiérrez, 2008).

Rodas y Segarra (2010) consideran que el CHC abarca una historia que evidencia el
proceso evolutivo de la ciudad resultante del mestizaje de culturas, costumbres, tradiciones
y arquitectura, aspectos que han alterado la ciudad. Complementando lo expuesto, Páez
(2011), considera al CHC como el resultado del proceso de materialización de una urbe
en la que influyeron varias sociedades, por este motivo, los estilos, tendencias y corrientes
arquitectónicas que forman parte de este proceso, surgen y decaen según las necesidades
expresivas de la arquitectura y sus usuarios dando paso a la idea de lo nuevo y lo viejo
(Páez, 2011).

Roura-Burbano y Ochoa-Arias (2014), sostienen la idea de que, la arquitectura está li-
gada directamente a los acontecimientos sociales y culturales que formaron parte de un
lugar en determinada época dejando vestigios en la sociedad y su proyección f́ısica; en el
ámbito nacional, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el auge económico de
Cuenca potencializa a la ciudad al panorama nacional e internacional y consecuentemente
pasó de ser un territorio considerablemente rural a la modernización y progreso urbano
(Mej́ıa, 2016). Los grupos sociales acaudalados tuvieron la oportunidad de viajar y conocer
culturas y territorios internacionales, provocando una evolución y transformación intensa
debido a que los modelos arquitectónicos y modos de vida conocidos fuera, se empezaron
a replicar en Cuenca. Las actividades modernas adoptadas, requirieron la construcción de
nuevos establecimientos y transformaciones espaciales para su funcionamiento, entre ellas
están (Merchán, 2020) (Figura 1.16):

Al hablar de los cambios en el CHC, Rodas y Segarra (2010), contemplan la idea de
que esta zona ha sufrido cambios significativos en cuanto a su población, el abandono
residencial y las condiciones de uso, son los aspectos más inflyentes de los cambios y
adaptaciones existentes. Además las autoras consideran que el CHC abarca un conjunto
de valores y particularidades que requieren mantenerse y adaptarse a los nuevos usos
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El Centro Histórico de Cuenca

y funciones de una ciudad en desarrollo que mantiene un carácter vital siendo foco de
actividades económicas combinadas con el uso residencial.

1913 1919 1926 1928 1935 1939

Inaguración del Banco 
del Azuay

Implementación de red 
telefónica y conocimiento del 

cine mudo

Inicio del 
adoquinamiento vial

Fundación de la Cámara de 
Comercio, apertura de la 
primera planta eléctrica

Apertura de la sucursal 
del BCE

Inicio de vuelos 
comerciales (SEDTA)

Figura 1.16: Adaptación espacial en Cuenca para nuevas actividades sociales. Fuente: Merchán
(2020); Roura-Burbano y Ochoa-Arias (2014). Elaboración: Autora.

La valoración histórica adquirida corresponde a la capacidad de un bien al transmi-
tir un legado que forme parte fundamental del patrimonio (Mej́ıa, 2016), considerando
la antigüedad de sus partes, el v́ınculo social o eventual, su exclusividad y su potencial
investigativo. Partiendo de estas caracteŕısticas, la arquitectura histórica puede aportar
en el ámbito educativo a través del estudio del pasado de los bienes patrimoniales y
art́ısticos mediante la autenticidad de un ejemplar representativo según su estilo y tem-
poralidad (Roura-Burbano y Ochoa-Arias, 2014). En el caso del CHC, segmento con un
amplio contenido de patrimonio edificado que lo caracteriza como un sector con un al-
to valor arquitectónico y urbano (Cobos, 2012), según el Plan de Desarrollo Urbano del
Área Metropolitana de la Ciudad de Cuenca (1982), los elementos categorizados con Va-
lor Histórico Arquitectónico (VHIAR) se subdividen en 3 tipoloǵıas basándose en varios
criterios de valoración (GAD Municipal del Cantón de Cuenca, 2009):

VHIAR 1: contempla las iglesias construidas antes de 1950, conventos y edificaciones
civiles construidas antes de 1922, estos bienes mantienen un grado de protección
total.
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VHIAR 2: considera las edificaciones que poseen patio, traspatio y huerta y edifi-
caciones con patio y traspatio, edificaciones con fachadas neoclásicas, edificaciones
vernáculas construidas hasta 1950, edificaciones neocoloniales, su grado de protec-
ción es parcial.
VHIAR 3: conformada por edificaciones que mantienen la relación vano-lleno inte-
grada a la v́ıa, edificaciones con patio, traspatio y huerto que mantienen ı́ntegra la
cruj́ıa frontal, edificaciones con influencia racionalista y su grado de intervención
ampara el mantenimiento de la primera cruj́ıa.

Adicionalmente, la Ordenanza para la Gestión y Conservación de las Áreas Históricas y
Patrimoniales del Cantón Cuenca (2010), en el art́ıculo 15 establece rangos de intervención
según la categorización de bienes muebles e inmuebles considerándolos como parte del
entorno y su protección está amparada al igual que sus valores. Según la ordenanza,
se establecen seis categoŕıas de valoración aplicables en el CHC (Consejo Municipal de
Cuenca, 2010):

1. VALOR EMERGENTE (E): pertenecen las edificaciones que cumplen un rol excep-
cional en su área de emplazamiento debido a sus caracteŕısticas estéticas, históricas,
escala y su significado comunal.

2. VALOR ARQUITECTÓNICO A (VAR A): la conforman edificaciones con carac-
teŕısticas estéticas, históricas o significación social sobresaliente y que tienen un rol
especial dentro de la zona urbana, adicionalmente, tienen un rol constructivo dentro
de la morfoloǵıa del tramo al que corresponden.

3. VALOR ARQUITECTONICO B (VAR B): forman parte las edificaciones que po-
seen atributos históricos y son relevantes para la comunidad local, potencializan y
consolidan un tejido coherente con la estética local cuya organización representa
formas de vida, representan la cultura y son de uso comunitario.

4. VALOR AMBIENTAL (A): son edificaciones que proyectan una lectura general del
área espacio en el que se localizan debido a que sus aspectos estéticos, históricos y
de escala no sobresalen de manera excepcional.

5. SIN VALOR AMBIENTAL (SV): contiene edificaciones cuya presencia no apor-
ta particularmente a su área de emplazamiento, sin embargo, no alteran la forma
urbana por lo que su integración es admisible.

6. IMPACTO NEGATIVO (N): se consideran los elementos que por su escala, falta de
cualidades estéticas y tecnoloǵıas aplicadas, afectan significativamente a la lectura
de la morfoloǵıa urbana.

Dentro del CHC se evidencia la presencia de varias edificaciones patrimoniales ca-
tegorizadas oportunamente para su monitoreo y control previo a intervenciones futuras
(Figura 1.17) entre las cuales se documentan 1500 edificaciones de valor ambiental, 47
edificaciones de valor emergente, 270 edificaciones VAR A y 1589 edificaciones VAR B
(Cobos, 2012).
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Figura 1.17: Edificaciones patrimoniales en el CHC. Fuente: Cobos (2012). Elaboración: Au-
tora.

Cuenca, debe ser considerado como un territorio prioritario al hablar de dotación de
patrimonio edificado por lo que su arquitectura histórica requiere legalización protectora
para sus bienes para que de esta manera exista una tutela juŕıdica cuyo fin sea salvaguardar
los valores existentes (Rodas, 2016).

1.2.4. La práctica de intervención monumental

Los bienes monumentales son obras que contienen un alto valor social, histórico y
cultural para el grupo social que los edificó (Roura-Burbano y Ochoa-Arias, 2014); su
intervención supone la conservación de todos los valores que justifican su trascendencia,
mismos que deben estar identificados como antecedente de actuación de intervención
(Moya Gutiérrez, 2008), sosteniendo la idea de que la garant́ıa de una buena intervención
es el conocimiento adecuado del mismo.

La intervención monumental en los CHC debe ser una acción comunitaria de impor-
tancia social en la que los valores propios de los bienes se conserven y prevalezcan pese
a los cambios y transformaciones que sufrieron para acoplarse a las necesidades de sus
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El Centro Histórico de Cuenca

habitantes (Mej́ıa, 2016). Para Garćıa (2015), los CHs son asentamientos humanos vivos
que se condicionan por la estructura derivada del pasado por lo que las transformaciones
y cambios de usos se condicionan a la misma.

En Cuenca, los proyectos públicos y privados a ejecutarse en los bienes edificados
del CH corresponden a la Dirección de Áreas Históricas, entidad encargada de emitir
recomendaciones respecto a la intervención y a su vez de la aprobación de los proyectos a
ejecutarse (Cobos, 2012). Consecuentemente, los CHs, deben entenderse como elementos
vivios que nos sirven como evidencia histórica y como toda evolución, requiere adaptarse
a la actualidad para satisfacer las necesidades colectivas del presente, por este motivo
todo territorio está sujeto a transformarse y adaptarse a la actualidad (Mej́ıa, 2016).

1.2.4.1. Transformaciones y adaptaciones

El grado de importancia atribuido a la intervención y manejo de los CHs es un aspecto
fundamental que requiere ser conocido a nivel comunitario previo a transformaciones o
cambios (Mej́ıa, 2016), considerando que no solo las entidades administrativas son las
responsables del proceso de cambio sino todos los que habitan el territorio. En el ámbito
arquitectónico, los bienes son una respuesta a necesidades comunitarias que se ajustan a
su entorno, lo que ha permitido evidenciar en edificaciones y su contexto transoframciones
internas y externas (Rodas y Segarra, 2010).

Al definirse como asentamientos humanos vivos condicionados a una estructura here-
dada del pasado, estos segmentos edificados deben contemplar cambios de uso y transfor-
maciones manteniendo la estructura original e incidiendo edificios auténticos e ı́ntegros
a gran escala (Garćıa, 2015). Hardoy, Gutman, y Mutal (1992), identifica tres aspectos
importantes a considerar previo a ejecutar algún tipo de transformación o adaptación en
los CHs:

1. Carácter temporal: resultante de las investigaciones históricas, evidencia a los CH
como la culminación de un proceso, el cual podŕıa ser interrumpido y en ocasiones
detenerse.

2. Dimensión territorial: nace de la combinación de aspectos históricos y estéticos que
sirven de sustento a poĺıticas culturales de conservación basadas instrumentos de
planeación urbana, y programas parciales enmarcan a los centros históricos como
zonas particulares con respecto a toda la ciudad.

3. Intensidad de uso: el uso intensivo y excesivo de los habitantes es una acción que
atenta significativamente a la conservación del patrimonio edificado, por lo que, se
pretende garantizar la conservación patrimonial mediante la reubicación de equipa-
mientos y entidades de transcurso masivo intensivo no deseado con la finalidad de
liberar espacios y conservar la esencia de los centros históricos.

Estos aspectos, permiten aislar, delimitar y caracterizan los centros históricos según su
carácter histórico como un elemento trascendental en el tiempo cuya herencia del pasado
se debe evidenciar en intervenciones presentes y se conserven a futuro (Garćıa, 2015).
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Por su parte, al hablar de transformación, se debe entender como una acción que
altera el aspecto, conformación, configuración y esṕıritu de un bien, y relacionada a la
arquitectura, esta acción es la afección al aspecto f́ısico, dimensión estética, funcional y
tecnológica de un elemento arquitectónico; esta acción demanda la necesidad de entender
la realidad ambiental, sociocultural, económica y poĺıtica de los bienes además de entender
las caracteŕısticas de sus habitantes y su forma de vida (Aguirre et al., 2010). Cantú Chapa
(2000), considera tres tipos de transformaciones a los que son susceptibles los centros
históricos definidas por Campus Venuti:

Transformación morfológica: arquitectura antigua sustituida por contemporánea
Transformación funcional: las funciones urbanas son remplazadas por actividades
terciarias
Transformación social: la expulsión de estratos sociales económicamente débiles ha-
cia la periferia

Asimismo, Mónaco (1999) considera que la adaptación, el crecimiento y la evolución,
definen la vida útil de una edificación y permiten evidenciar el proceso persistente en
el cual los valores se afectan, conservan o se potencializan durante todo el proceso de
transformación del bien (Figura 1.18).

Adaptación
Acoplar o acomodarse a 
un medio construido.

Se establece la diferencia 
del nuevo elemento entre 

sí y los elementos 
preexistentes.

Crecimiento
Propagación del 

modelo que se expande 
si la situación 

poblacional lo permite.

Evolución
Transformaciones en la 
que  nuevas tecnologías 
y realidades cambian o 

recomienzan a cambiar a 
los bienes para adaptarse 

a nuevas necesidades, 
usos y gustos.

Figura 1.18: Ciclo de vida útil de las edificaciones. Fuente: Aguirre et al. (2010). Elaboración:
Autora.

Considerando la arquitectura y la ciudad como elementos dinámicos, que pueden ser
la respuesta activa a cambios cultuales y sociales requeridos, según esta dinámica de
transformación, la arquitectura cuencana evidencia actualizaciones y adaptaciones f́ısicas
según la necesidad de cada momento transcurrido en el que incide de manera significativa
los cambios sociales, económicos y culturales por parte de los habitantes locales como
los de influencia extranjera (Aguirre et al., 2010). En complemento, Roura-Burbano y
Ochoa-Arias (2014) consideran que, la arquitectura de Cuenca es el resultado de técnicas,
tecnoloǵıas y formas constructivas locales pero con un alto grado de influencia extran-
jera patrocinada por las clases sociales altas que pretend́ıan seguir la “moda” de otras
partes del mundo, en la que cada estilo presenta elementos caracteŕısticos identificables y
reconocibles en las fachadas existentes en las edificaciones del CHC.

Las zonas conformada por bienes patrimoniales, contemplan varios valores (Figura
1.19) que requieren clasificarse y jerarquizarse para su conocimiento y difusión conside-
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rando que la valoración es una cualidad propia o adquirida durante el lapso de vida del
bien (Aguirre et al., 2010).

Importancia histórica o por edad, promueve información del bien y contribuye al 
reconocimiento de su espíritu

Valor 
histórico

Asignado a los bienes de carácter testimonial de las formas de vida y a la imagen de un sitio. 
Permite establecer la identidad social y cultural

Valor
social

Referente a las cualidades de expresion cultural, se atribuye a las características singulares de 
estructuración y morfología de los bienes dentro de una época

Valor 
artístico

Lo poseen los inmuebles cuyas caracterísitcas constructivos y estructurales contribuyen al 
desarrollo arquitectónico en las diferentes etapas de conformación del bien

Valor
tecnológico

Tiempo histórico: es irrevesrsible y no renovable, se relaciona directamente al proceso 
evolutivo del bien y se constituye por la creación del objeto, el preriodo comprendido desde su 

creación hasta la actualidad y la persepción del monumento en el presente
Autenticidad: características sustanciales históricamente determinadas desde su origen hasta 

la actualidad
Originalidad: la representatividad o singularidad en relación a otros elementos, destaca sus 

cualidades, identidad y valor artístico in�uyendo en su protección
Excepcionalidad: importancia cultural y natural que sobresale y se vuelve relevante para 

todas las generaciones

Valores
intrínsicos

Figura 1.19: Valores atribuibles a un bien. Fuente: Aguirre et al. (2010). Elaboración: Autora.

Debido a la riqueza de estilos arquitectónicos en Cuenca, Heras y Orellana (2016),
consideran que para la intervención monumental, se debe considerar las caracteŕısticas
propias de cada uno los CHs, es por ello que en el caso del CHC, de acuerdo a la valoración
de las edificaciones, existen varios tipos de intervenciones permitidas para cada categoŕıa
(Figura 1.20).

Edi�caciones de 
Valor Emergente y 

Valor 
arquitectónico A 

(VAR A)

Únicamente a procesos 
de conservación y 

restauración.

Edi�caciones de 
Valor 

arquitectónico B 
(VAR B) y Valor 

Ambiental 

Suceptibles a 
conservación y 
rehabilitación 
arquitectónica 

Edi�caciones sin 
valor especial
Conservación, 
rehabilitación 

arquitectónica u 
ocasionalmente 

sistitución por una  
edi�cación que se 
acople al sector y 

tramo

Edi�caciones de 
valor de impacto 

negativo
Aptos para demolición 
y sustitución por una 

nueva edi�cación

Figura 1.20: Tipos de intervención en edificaciones según su valoración. Fuente: Heras y Ore-
llana (2016). Elaboración: Autora.

Complementando el tipo de intervención permitido en edificaciones según su valora-
ción, Feilden y Jokilehto (2003) exponen estrategias para bienes culturales que resguardan
su autenticidad:
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Asegurar la reversibilidad
Uso de materiales cuyos efectos sean reversibles cuando sea técnicamente posible
No perjudicar intervenciones futura en caso de ser necesario
No impedir el acceso a evidencias del objeto

Además, las estrategias son aplicables manteniendo la autenticidad, es decir, per-
mitiendo que la mayoŕıa del material histórico preexistente se conserve, asegurando la
armońıa con el diseño original, evitando que sean nocivos con la materialidad original y
respetandola autenticidad del bien (UNESCO, 2014). La adaptación que se realiza en un
bien o un espacio, debe basarse en la conservación, pérdida o variación de los valores que
poseen los elementos a intervenir que se alteran constantemente mediante una serie de
sucesos que pueden alterar sus valores; todo tipo de transformación influye en la atmósfe-
ra del edificio y su entorno, moldeando la mentalidad y el gusto de los habitantes del
territorio (Aguirre et al., 2010). Según el resultado obtenido en las transformaciones se
puede determinar el grado de intervención según su estado final (Figura 1.21).

Grado
1

Las intervenciones 
fomentan su 

conservación; son 
mínimas y su 
prescencia no 

altera la escencia 
física

Grado
2

Grado
3

Grado
4

Grado
5

Involucra un 
cambio estético 

super�cial 
manteniendo el 

bien en su 
condicion inicial 
�sica y espiritual

El cambio no 
altera la 

conformación 
inicial y original 
sino se adaptan a 
la nueva realiad

Intervención casi 
total, produce 

transformaciones 
físicas y 

espirituales, no 
aplica demolición

Se interviene 
totalmente, 

destruyendo las 
propiedades 

físicas y 
espirituales, 

aplica demolición

Figura 1.21: Grados de intervención. Fuente: Heras y Orellana (2016). Elaboración: Autora.

Las transformaciones generadas en el CHC para adaptarse a los nuevos usos reque-
ridos por sus habitantes, requieren un análisis previo en el que se consideren todos los
valores del bien o inmueble para su correcta clasificación y jerarquización, procesos que
permiten discernir cuales son las acciones ejecutables permisibles y a que grado se pue-
de transformar el bien (Mej́ıa, 2016). Además, Ávila y Bautista (2013) consideran que,
las actividades comerciales principalmente, son las que condicionan el modo de vida y la
relación socio espacial del área urbana histórica de Cuenca, en este contexto, la imagen
urbana está cambiando constantemente buscando satisfacer las necesidades de los usua-
rios además de aportar significativamente al progreso económico y al turismo del CHC
(Figura 1.22). Las intervenciones en el espacio público permiten generar un nuevo contex-
to y acoplar los existentes con la finalidad de atraer a sus habitantes y visitantes (Mej́ıa,
2016).
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Figura 1.22: Ejemplos de espacios acoplados en el CHC. Fuente: El Comercio (2019) y
Cuencabioseguraysostenible.com (2020). Elaboración: Autora.

1.2.5. Reactivación y desarrollo económico

El uso económico se refiere a las actividades que generan beneficios monetarios a los
propietarios de los bienes patrimoniales, las edificaciones patrimoniales poseen precios
elevados y una alta demanda en el mercado inmobiliario debido a su ubicación y su
cualidad como elemento potencial para actividades comerciales o de servicio (Jaramillo y
Astudillo, 2008).

Los CHs y su flujo social representan oportunidades de desarrollo económico siendo
una herramienta estratégica para comerciantes e inversionistas, por lo que consecuente-
mente las edificaciones se acoplan a nuevos usos convirtiéndose en locales comerciales,
restaurantes, hoteles, bares y otros negocios para turistas y habitantes locales (Mej́ıa,
2016). Esta dinámica, convierte a las zonas centrales en un medio que puede ser explo-
tado para generar más ingresos económicos y a sus edificios como elementos estratégicos
para el desarrollo de actividades colectivas (Caraballo Perichi, 2011).
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1.2.5.1. Actividades económicas en el CHC

El CHC es una zona en la que se ha incrementado la actividad económica de manera
considerable por lo que se evidencia una transformación arquitectónica en función a su
uso; este proceso es susceptible a alterar los valores y atributos patrimoniales al extender-
se en segmentos totalmente comerciales como zonas de uso mixto en las que las viviendas
o edificios preexistentes se acoplaron al comercio (Mej́ıa, 2016). Adicionalmente, es un
escenario de actividades económicas de origen contradictorio; por una parte se pueden en-
contrar venderores ambulantes y artesanos cuya actividad comercial representa la cultura
local y por otra parte edificios intervenidos con tectoloǵıas y materiales modernos en los
que la forma de comercialización corresponde al modelo global (Sarmiento, Altamirano,
Lituma, y Urgiles, 2021). Considerando lo expuesto, la transformación del CHC de zona
residencial a una zona comercial es la respuesta a las necesidades de sus habitantes en las
que se vinculan actividades sociales demandadas por sus usuarios (Figura 1.23).

+ + +
Actividades 
comerciales:

Locales comerciales, 
tiendas, mercados, 

distribuidoras, 
venta de artesanías.

Actividades 
turísticas:

Museos, plazas, 
bibliotecas, teatros, 
iglesias, parques, 

galerias

Actividades 
�nancieras:

Bancos, 
cooperativas, 

agencias

Actividades 
administrativas:

Entidades 
municipales y 

gubernamentales

Figura 1.23: Actividades sociales realizadas en el CHC. Fuente: Cuenca RED (2016). Elabo-
ración: Autora.

La vivienda y el comercio se distribuyen en toda la zona del CHC (Figura 1.24); la
vivienda se mantiene como el uso principal del suelo y se distribuye en toda el área en
especial hacia la periferia pero no de manera homogénea, en la zona central predomina
el uso comercial mientras que el uso mixto se distribuye hacia el borde del CHC (Cuenca
RED, 2016).

Figura 1.24: Uso residencial, comercial y mixto en el CHC. Fuente: Cuenca RED (2016).
Elaboración: Autora.

Un acontecimiento que influyó de manera relevante en la dinámica económica del CHC
fue la implementación del Tranv́ıa 4 Ŕıos; el inicio de la construcción fue en el 2012, cul-
minó en el 2019 y empezó su operación en el 2020. En el CHC, la ruta recorre la calle
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Gran Colombia y la calle Mariscal Lamar, el proceso de construcción trajo consigo varios
problemas para los habitantes y comerciantes por lo que varios edificios quedaron sin
uso., el espacio publico permaneció inabilitado y la accesibilidad y circulación vehicular
se tornaron conflictivas; consecuentemente, la disminución de flujos de gente minimizo
la actividad comercial de la zona (Orellana, 2019). De esta manera, en el contexto de
actividades que potencializan la economı́a local se evidencian varias estrategias imple-
mentadas por parte de entidades publicas y privadas que enfatizan el turismo, atrayendo
masivamente a colectivos que hacen uso de las instalaciones y servicios focalizados en el
CHC; como lo menciona Cobos (2012), el turismo es un beneficio adquirido generalmente
en las ciudades declaradas como Patrimonio Mundial. En complemento, el CHC está en
constante cambio y se evidencia como se generan nuevos espacios destinados a potenciar
la economı́a y por otra parte la revitalización de bienes preexistentes acoplados a nuevos
usos para su uso colectivo (Figura 1.25) y que se han convertido en hitos.

Figura 1.25: Espacios dispuestos para potencializar el turismo y economı́a. Fuente: Cuenca
4 Ŕıos (2020); El Telégrafo (2020) y cuencabioseguraysostenible.com (2020). Elaboración:
Autora.

Finalmente, cabe indicar que, a partir de la pandemia por Covid-19, que inició en mar-
zo del 2020, el turismo y consecuentemente la economı́a fueron dos actividades con altro
grado de afección, según la CEPAL (2020), la pandemia impactó la economı́a a través de
factores externos e internos que enfatizaron la vulnerabilidad económica preexistente y al
no ejecutarse planes de contingencia y reaccivación pueden debilitar aun más a los secto-
res comerciales. Por este motivo, el gobierno elaboro planes de reactivación, en el Plan de
Reactivación Tuŕıstica (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2020), se considera que Cuen-
ca por su dinámica y magnitud se ejecuta como la ciudad piloto para la implementación
de protocolos de bioseguridad que den paso a la reactivación de la ciudad.

1.2.6. Las actividades económicas en la arquitectura patrimonial

Los CHs son espacios urbanos en los que se evidencia de manera visible el impacto de
actividades propias de la globalización (Garćıa, 2015). Adicionalmente, es el escenario en
el que la vida cotidiana y las actividades se materializan en la arquitectura siendo el medio
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para plasmar particularidades culturales, sociales y económicas. Como respuesta a estas
particularidades, las edificaciones patrimoniales pretenden usar los bienes patrimoniales
como atractivos tuŕısticos y comerciales y su uso cambia continuamente pasando de un
sistema de congestión/degradación a uno de conservación/transformación (Mej́ıa, 2016).

Caraballo Perichi (2011) sostiene también que los nuevos usos del espacio público, prin-
cipalmente de áreas históricas deben ser evaluados desde el punto de vista técnico y social;
cualquier uso asignado debe tener relación con su valor y trascendencia histórica y los usos
a ejecutarse deben vincularse de manera directa a los antecedentes espaciales. Además,
los nuevos usos del patrimonio edificado vinculado directamente a actividades económicas
surgen como una idea novedosa cuya finalidad es el crecimiento económico; la finalidad
es utilizar edificios con valor histórico que se encuentren en reposo o temporalmente sin
uso para ejecutar actividades administrativas, culturales, educativas o recreativas que ge-
neren relaciones entre la comunidad y el sitio, idea que para Borja y Mux́ı (2003) es una
importante contribución a la ciudad y el urbanismo considerando:

La revalorización del lugar: la comunidad demanda una valoración del espacio públi-
co, ambiente urbano, calidad de vida y el sistema barrio-ciudad
La exigencia de la democracia ciudadana: necesidad de concentración y participación
comunitario en planes y proyectos vinculados a la recuperación del protagonismo de
entidades locales
La recreación del concepto ciudadano: el ambiente es considerado un sujeto de la
poĺıtica urbana como medio de intervención entre la construcción y la gestión de la
ciudad

Adicionalmente, la memoria colectiva es un aspecto importante a considerarse la parti-
cipación ciudadana como una representación de la memoria que conforman la idea de cómo
se percibe la ciudad desde el punto de vista de la comunidad (Mej́ıa, 2016). Además, los
CHs son espacios que materializan el resultado de los procesos sociales como el abandono
progresivo de la vivienda y la redefinición del espacio público como el contexto de grupos
de interés de ámbito local y global (Mej́ıa, 2016). Consecuentemente, se evidencia nota-
blemente que en estas áreas, las edificaciones funcionan como oficinas gubernamentales y
de gestión priorizando el uso administrativo, estrategia que concluye siendo negativa para
el funcionamiento socio espacial, movilidad y la integridad del edificio (Caraballo Perichi,
2011).

Al respecto de la intensidad del uso, es importante amparar al bien de los atentados a
su integridad f́ısica, considerando que su uso masivo puede generar aglomeraciones y so-
brepasar la capacidad f́ısica del inmueble y por lo contrario las edificaciones en abandono
están predispuestas a deteriorarse (Mej́ıa, 2016). Según Garćıa (2015), los usos asigna-
dos al patrimonio edificado provienen de la interacción entre el sector privado y el sector
gubernamental; el primero tiende a explorar el ambiente natural y urbano, expansión in-
mobiliaria y transporte privado mientras que el sector gubernamental es un organismo que
puede regular el espacio según poĺıticas establecidas en leyes y ordenanzas gestionando el
desarrollo urbano y desmereciendo usos tradicionales de la cultura. El autor también es-
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tablece paradigmas poĺıtico-culturales que inciden en el uso del patrimonio de la siguiente
forma:

Tradicionalismo sustencialista: los bienes históricos se juzgan por el valor que poseen
en śı mismos, conciben su conservación independiente, guardan su esencia, modelos
estéticos y simbólicos conservados sin ser alterados
Mercantilismo: estética exhibicionista en la restauración, sujeta a la espectacularidad
y utilización recreativa del patrimonio con fines económicos
Concepción conservacionista y monumentalista: rescatar, preservar y custodiar bie-
nes históricos con la capacidad de potencializar la nacionalidad
Paradigma participacionista: el valor intŕınseco de los bienes se sujetan a la demanda
de los usuarios que mediante un proceso democrático seleccionan lo que se preserva
y como realizarlo

1.2.7. Marco Legal

Como se establece en la Propuesta de Inscripción del Centro Histórico de Cuenca en
la lista de patrimonio mundial (Universidad de Cuenca & GAD Municipal del Cantón
Cuenca, 2017), en el marco del Plan de Desarrollo Cantonal de Cuenca del año 2007,
se incluyen variables enfocadas al patrimonio edificado y de los bienes naturales de la
ciudad. Consecuentemente, el tema del CHC y sus Áreas Especiales comprenden un rol
importante en el proceso de planificación de la ciudad sosteniéndose en:

Preservar y potenciar al CHC, como la manifestación cultural más viva y permanente
de los habitantes
Integrar la conservación del CHC dentro del Plan de Ordenamiento Territorial Gene-
ral de Cuenca, que comprende Planes Espećıficos de equipamiento, vialidad, trans-
porte, infraestructuras y de manejo ambiental y en los Programas Regionales de
desarrollo tuŕıstico, entre otros.

En la CHC, la propiedad, al igual que en el resto de la ciudad y del páıs, se rige por
las normas establecidas en la Constitución Poĺıtica del Ecuador, que definen diferentes
sistemas de tenencia de la tierra, principalmente estatal y privada. Hay dos niveles de
autoridad legal para la protección de la propiedad cultural: el primero está bajo la ju-
risdicción nacional y el segundo está bajo la jurisdicción local, representados en laFigura
1.26.
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Estatuto legal

- Ley de Patrimonio 
Cultural publicada el 19 de 

Junio de 1979, y su 
Reglamento General, 

expedido el 9 de junio de 
1984 y publicado el 16 de 

julio del mismo año.

- Ley de creación del Fondo 
de Salvamento del 

Patrimonio Cultural, 
publicada el 29 de 

diciembre de 1988 y su 
modi�cación el 22 de 
diciembre de 1989, en 

donde se establece que el 
6% del impuesto a la renta 
recaudado en cada cantón 

del Ecuador debe ser 
destinado a Proyectos de 
protección del Patrimonio 

Cultural.

Legislación nacional

- Declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca como
Patrimonio Cultural del Estado, por el Instituto Nacional de Patrimonio

Cultural, el 29 de marzo de 1982 y delegación de su Control y Administración 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de Patrimonio Cultural, 

a la Comisión de Centro Histórico del I. ConcejoCantonal.

- Ordenanza para el Control y Administración del Centro Histórico,
(28-04-83), reformas y reglamentos entre los que destacan: Encargo a
la Comisión de Centro Histórico de la administración del Fondo de

Salvamento (15-05-89). Imposición de Sanciones (27-05-91).

- Ordenanza de creación de la Dirección de Centro Histórico, expedida
por el I. Concejo Cantonal (6-04-89).

- Ordenanza de Rótulos y Anuncios para el Centro Histórico de Cuenca,
publicada el 15 de enero de 1992. 

- Creación del Premio José María Vargas a los propietarios de inmuebles
restaurados en el Área del Centro Histórico (7-10-88) y su reforma

(12-12-97).
- Ordenanza que exonera del Impuesto Predial a los propietarios de inmuebles 

pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, (26-12-97).

Legislación local

Figura 1.26: Estatuto legal del CHC. Fuente: Propuesta de Inscripción del CHC en la lista
patrimonial (2017). Elaboración: Autora.

Como lo explica Cobos (2012), los mecanismos de gestión adopados en el CHC rela-
cionan y gestionan los componentes urbanos con la finalidad de garantizar una dinámica
de gestión que complemente todos los aspectos y funcionen de manera unificada según la
relación que tienen con todos los actores que influyen directamente en los CHs (Figura
1.27).
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En relación a

- Fortalecer la condición de centro cultural, político, institucional y residencial
- Controlar la concentración de usos vinculados al comercio de bienes y servicios
- Consolidar la gestión pública del primer nivel, religiosa, privada y comunitaria

- Fortalecer el CH como el espacio por excelencia de las manifestaciones culturales
- Promover la reinserción de usos tradicionales vinculados a la producción a pequeña

escala y al intercambio de bienes
- Descentralizar la administración y los servicios públicos

Ordenamiento 
teritorial

Finalidad

- Promover el valor de los bienes edi�cados
- Comprometer a sus propietarios a la conservación

- Desarrollar Programas de Intervención para revitalizar edi�caciones, mediante
intervenciones que respeten sus valores

- Comprometer fondos económicos locales, nacionales e internacionales que al
combinarse con recursos de los propietarios realicen proyectos de restauración

- Involucrar en este proceso a las Universidades, al Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Banco Central del Ecuador y a las

Organizaciones no Gubernamentales, para que de una manera coordinada las energías
y capacidades se dirijan hacia los mismos objetivos

Edificación

- Recuperar el espacio del peatón
- Reducir los volúmenes de circulación vehicular en las áreas del CH, propiciando

desplazamientos peatonales
- Regular el uso de los espacios públicos para el aparcamiento, mediante la instauración

del cobro de tarifas, buscando nuevas actitudes y compromisos ciudadanos 
- Ampliar la oferta de plazas de estacionamiento, mediante la construcción de

aparcamientos subterráneos

Vialidad y 
estacionamientos

- Mantener y/o incrementar la población residente mediante planes, programas y
proyectos dirigidos al mejoramiento habitacional, sin perder de vista los valores

históricos y estéticos
- Estimular las intervenciones dirigidas a rehabilitar las edi�caciones para usos

residenciales, mediante la coparticipación de los sectores público y privado
- Recuperar los usos residenciales en los sectores afectados por la presencia de bodegas,
descentralizando y redimensionando la función de los mercados populares emplazados

Vivienda

- Renovar los mercados y dimensionarlos en función de los habitantes del CH, mediante
proyectos que combinen los aspectos culturales típicos de los mercados, con las 

características de modernidad y e�ciencia en los servicios 
- Intervenir en los espacios públicos mediante proyectos que fortalezcan la vocación

cultural CH a través de intervenciones de restauración urbana en donde sea necesario

Equipamientos

- Descongestionar el CH a través del reordenamiento del sistema de circulación del
transporte público en el área 

- Disminuir drásticamente los niveles de contaminación ambiental mediante la
renovación del parque automotor destinado al transporte público

Transporte 
urbano público

Figura 1.27: Relación y finalidad de gestión en CHs. Fuente: Cobos (2012). Elaboración:
Autora.

La Ordenanza para la Gestión y Conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales
del Cuenca del año 2010, contempla las acciones que se pueden desarrollar en los inmue-
bles patrimoniales designando las valoraciones arquitectónicas como la pauta principal
para intervenciones futuras, adicionalmente esta ordenanza regula al CHC como una zona
protegida de acciones aplicables según su valor.

En el caso del CHC, Asmal (2016) considera al Comité de Gestión del Patrimonio
Cultural Edificado del cantón Cuenca como el ente gestor como el organismo responsable
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de la toma de decisiones vinculadas al patrimonio cultural edificado, conformado por un
organismo poĺıtico y técnico. representado por agentes socioeconómicos implicados en la
gestión y que a su vez abarcan tres sectores de gestión (Figura 1.28):

Sector Público:
INPC, GAD 
Municipal de 

Cuenca, GAD´s 
Parroquiales

Sector Privado:
Organizaciones no 
gubernamentales, 

empresas 
privadas, 

organizaciones y 
colectivos 
culturales

Sector Comunitario:
Gobiernos barriales, instituciones 

eclesiásticas, asociaciones culturales, 
instituciones educativas, propietarios de ls 

edi�caciones patrimoniales, turistas naciales 
y extranjeros, comunidades rurales, 

asociaciones de jovenes y personas de tercera 
edad.

+ +

Figura 1.28: Estatuto legal del CHC. Fuente: Asmal (2016). Elaboración: Autora.

Las funciones atribuidas al organismo poĺıtico en el sector público, privado y comuni-
tario son la dirección y coordinación de el conocimiento y aprobación de planes operativos
de trabajo, fiscalización de los recursos destinados y evaluación integralmente la gestión
(Asmal, 2016). Como resultado, el organismo técnico conformado por la Jefatura de la
gstion patrimonial cumple la función de elaborar planes de gestión, materialización de
los planes, seguimiento del estado de materialización, dinamización, animación, difusión,
divulgación y elaboración de informes y desarrollo de los planes de gstion (Cobos, 2012).

Respecto a las actividades económicas, pesa a estar consolidadas hacia la zona cen-
tral del CHC se ha planteado la estrategia de ubicar espacios de intercambio social y
económico de caácter público y privado para de esta manera garantizar que el CH sea un
espacio activo (Cuenca RED, 2016). Adicionalmente, no existe una normativa vigente en
la cual se establezcan zonas espećıficas ni restringidas para la implementación de activades
económicas en el CHC (Mej́ıa, 2016).

1.3. El ladrillo como material

La evolución histórica de las ciudades generan la necesidad de intervenir en sus edifi-
caciones, acoplándose al nuevo contexto y actividades humanas que abarcan; un tipo de
intervención actual es el cambio de aspecto de una edificación mediante la eliminación de
las capas superficiales de sus fachadas, en donde se genera un retroceso constructivo al
dejar los materiales vistos en su aspecto propio (Ordaz, 2015). Por su parte, Rosas y To-
rres (2014) exponen la relevancia actual del criterio de eliminar el revoco o recubrimiento
histórico que cubŕıa la materia base dentro de la elaboración de un elemento arquitectóni-
co; mediante los cambios y reformas del edificio a lo largo de su evolución histórica, dejando
en evidencia el material más representativo de cada obra arquitectónica y planteando una
propuesta de intervención y acabado para una edificación. Estos cambios, en ocasiones
pueden contrastarse o no con el contexto edificado del centro histórico, como en el caso
de edificaciones en donde se ha evidenciado un cambio material.

A su vez, Hinojosa y Molina (2011), argumentan que el ladrillo de refuerzo de los
cimientos lo encumbrará como material de acabado de fachadas, por encima de otros ma-
teriales tradicionales más preciados, y además, empieza a demostrar sus grandes virtudes:
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flexibilidad, economı́a, industrialización de la construcción, duración, facilidad de man-
tenimiento y belleza, para contribuir al patrimonio edificado. En el mismo tema, cabe
recalcar que, este cambio o adaptación puede generar un rompimiento o impacto en la
imagen urbana, partiendo de los aspectos que influyen directamente en la intervención de
edificaciones, es importante identificar el proceso y resultados de la intervención, aśı como
la incidencia dentro del contexto urbano de centros históricos (Rey et al., 2017).

En el ámibito local, la industria ladrillera en el Ecuador contempla una amplia can-
tidad de fábricas, de las cuales el 89% se consideran artesanales y porcentaje restante a
semi-industriales e industriales. Además, el uso de arcilla cocida y tiera es una técnica
incorporada por los españoles, quienes difundieron los procesos de elaboración de ladrillos
y tejas (Tenesaca y Rasco, 2017).

Por otra parte, identificado como el material constructivo más antiguo fabricado por
la mano del hombre, el ladrillo inició como un elemento crudo (adobe) y, posteriormente,
mediante la cocción se obtuvo un material más resistente y apropiado para su uso en la
construcción, su aceptación se dio debido a su resistencia, tamaño y a la accesibilidad de
la materia prima para su elaboración (Bianucci, 2009). En cuanto sus propiedades f́ısicas,
es una pieza cerámica generalmente de forma rectuangular (Figura 1.29) que se obtiene
por un proceso de moldeo, secado y cocción en el cual una mezcla pastosa de arcilla se
expone a cambios f́ısicos para su solidificación (Déleg, 2010).

Figura 1.29: Partes del ladrillo. Fuente: Déleg (2010). Elaboración: Autora.

La composición del ladrillo incluye como material base a la arcilla, material que com-
bina silicatos, hidratos de alúmina, illita, caoĺın y otros minerales (Cárdenas, 2019); su
proceso de elaboración utiliza elementos comunes del medio f́ısico; tierra, agua, aire (para
el secado) y fuego (para la cocción), los cuales mediante el desarrollo de métodos tec-
nológicos han permitido que el producto final tenga vigencia y una alta demanda hasta
la actualidad (Bianucci, 2009).

En la actualidad, la elaboración de tejas y ladrillos es una actividad productiva rele-
vante en el Cuenca, existiendo mas de 620 productores cantonales situadas en las parro-
quias de Sayausi, San Sebastian, Chiquintad y Sinincay (Maza, 2011). Según el análisis de
Cárdenas (2019), la producción de ladrillo la abarcan 499 ladrilleras artesanales, 40 ladri-
lleras semi-industriales, 5 ladrilleras industriales, 53 hornos y 4 secaderos. Para conocer
el proceso de elaboración, Déleg (2010) y Cárdenas (2019) realizaron visitas téctincas a
ladrilleras atesanales ubicadas en Sayauśı, Bellavista y Susudel, en donde identifican los
siguientes 6 pasos generales:
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1. Obtención de la materia prima: se realiza en canteras con la utilización de
maquinaria y herramientas complementarias. La materia extraida es la arcilla de
varios tipos (roja, negra, amarilla y lastre), y las más utilizadas son la roja y el
lastre. La materia extráıda, debe pasar por un proceso de selección previo en el que
se eliminan núdulos para que su consistencia sea homogénea.

2. Preparación de la pasta: se realiza en pozos circulares (noques) con la ayuda de
personas y ocacionalmente con animales (vacas o caballos) que caminan mezclando
el agua y la arcilla. Debido a la consistencia de los materiales se forma una masa
moldeable, no obstante, este procedimiento no contempla algún tipo de medición
técnica con valores exactos, por lo que, la consistencia final es definida por quienes
la elaboran.

3. Moldeado: se realiza de manera manual para elaborar ladrillos macizos o panelones,
se utilizan moldes de madera o metal en los que se coloca la mezcla previa sobre una
superficie plana y limpia. Para la elaboración de tochanos huecos, existen máquinas
extructoras por las cuales la mezcla pasa y va dando forma a este tipo de ladrillo.,
Localmente, existen varios tipos de ladrillo. Cárdenas (2019) identifica al ladrillo
panelón y tochana como los más utilizados en el medio, debido a su forma, medidos
y valor (Figura 1.30) son los más demandados por el sector de la construcción.

4. Secado: este proceso contempla dos etapas, en la primera se elimina la humedad
del material para poder manipularlos, y mediante un raspado se pueda eliminar los
excesos y corregir deformaciones. Por su parte, la segunda etapa consiste en secar
totalmente el material, y generalmente se apilan durante 1 o 2 semanas, según las
condiciones climáticas, dejando espacio entre ellos para garantizar secado uniforme
del producto.

5. Cocción: generalmente se usan hornos artesanales a cielo abierto en los que se
ubican los ladrillos en el interior espaciados entre śı para que el calor se distribuja de
manera uniforme. La combustión del horno se realiza mediante leña o combustibles
y el proceso dura de 8 a 12 horas, culminado el cual se deja enfriar los ladrillos
para su manipulación. En el caso de las ladrilleras industriales se utilizan hornos a
gas tipo túnel, en los cuales los ladrillos recorren su interior mientras se realiza la
cocción durante 24 horas.

6. Clasificación: el producto final es evaluado por sus fabricantes y clasificado para
su comercialización o depósito de restos.

También existen caracteristicas generales que debe poseer un ladrillo como producto
final; respecto a la forma debe ser un elemento bien modelado, poseer caras planas, lados
paralelos, bordes y ángulos agudos, considerando la contextura debe ser poroso sin exceso,
no contener sales solubles, su geometŕıa debe ser homogénea, compacta, luciente y exenta
de perforaciones o irregularidades (Barranzuela, 2014). Tenesaca y Rasco (2017), analizan
la norativa ecuatoriana INEN 297 la cual establece requisitos que deben tener los ladrillos
cerámicos fabricados de arcilla moldeada y cocida para emplearse en la construcción ,para
su clasificación se considera la calidad y uso; los ladrillos macizos se clasifican por su
calidad en tipo A, tipo B y tipo C; por su parte, los ladrillos huecos según su uso son de
tipo D, tipo E y tipo F (Figura 1.30).
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Ladrillos cerámicos macizos
Características fundamentales

Será ladrillo prensado, de color rojizo uniforme, 
con ángulos rectos y aristas rectas. No tendrá 

manchas, e�orescencias, quemados ni 
desconchados aparentes en caras y aristas.

Ladrillos cerámicos huecos
Usos estructurales

T
ip

o 
A Podrá emplearse en la construcción de muros 

soportantes, tabiques divisorios no soportantse 
y relleno de losas alivianadas de hormigón 

armadoT
ip

o 
D

Será ladrillo de maquina, de color rojizo, con 
ángulos rectos y aristas rectas, puede tener 

pequeñas imperfecciones en caras exteriores y 
variación hasta de 5mm en sus aristasT

ip
o 

B Podrá emplearse únicamente en la construcción 
de tabiques divisorios no soportantes y rellenos 

de losas alivianadas de hormigón armadoT
ip

o 
E

Semejante al tipo B, puede ser fabricado a 
mano y tener imperfecciones en sus caras 

exteriores y variación hasta de 8mm en sus 
aristasT

ip
o 

C Podrá emplearse unicamente en el relleno de 
losas alivianadas de hormigón armado

T
ip

o 
F

Figura 1.30: Requisitos que deben cumplir los ladrillos cerámicos. Fuente: INEN 297. Elabo-
ración: Autora.

Adicionalmente, se establecen rangos que los ladrillos deben cumplir como requisito
para su uso, considerando pruebas de resistencia de compresión, flexion y absorción de
humedad (Figura 1.31), la toma de muestras para pruebas fisicas se obtuvieron de acuerdo
a la norma INEN 292 aplicada enladrillos cerámicos de muestreo (Tenesaca y Rasco, 2017).

Tipo de 
ladrillo

Resistencia mínima a la 
comprensión MPa

(1MPa=10kfc/cm2)

Promedio de 
5 unidades

Macizo tipo A
Macizo tipo B
Macizo tipo C
Hueco tipo D
Hueco tipo E
Hueco tipo F

Individual

Resistencia mínima a la 
�exión MPa

(1MPa=10kfc/cm2)
Promedio de 5 unidades

Absorción máxima de 
humedad %

Promedio de 5 unidades

25
16
8
6
4
3

20
14
6
5
4
3

4
3
2
4
3
2

16
18
25
16
18
25

Figura 1.31: Requisitos de resistencia mecánica y absorción de humedad. Fuente: INEN 297.
Elaboración: Autora.

Al analizar el ladrillo y las técnicas constructivas utilizadas en edificaciones antiguas
y patrimoniales se identifican elementos que no corresponden a la normativa actual, sin
embargo, han logrado mantenerse hasta la actualidad, ya que, el sistema constructivo
utilizado es vulnerable a procesos de refuerzo y sustitución del material para potencial su
vida útil (Barranzuela, 2014) y la disponibilidad del material con diferentes caracteŕısticas
y prestaciones es una necesidad permanente.
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1.3.1. El ladrillo en el Centro Histórico de Cuenca

El ladrillo es considerado un material tradicional en el contexto histórico de Cuenca,
en donde existen ejemplares edificados con ladrillo en su estructura y visto en las facha-
das; estos edificios incluso son considerados hitos culturales, estéticos y arquitectónicos
(Tenesaca y Rasco, 2017).

Como lo manifiestan Pesántez y González (2011), en el ámbito constructivo local
predominaban edificaciones de barro, madera y paja, ya que, con la llegada de los españoles
se incorporaronn materiales como la cal, teja y ladrillo: es decir, el uso del ladrillo no
sustituyó significativamente la materialidad preexistente, sino hasta cuando se empieza a
replicar la arquitectura española y francesa generando transformaciones en las fachadas,
consecuentemente las condiciones estructurales y estéticas de las ciudades, especialmente
en Cuenca considerada la ciudad naranja (Figura 1.32) debido a la cromática aportada
por el uso de ladrillo y teja (Pesántez y González, 2011).

Figura 1.32: Fotograf́ıa aérea de Cuenca. Fuente: www.eltelegrafo.com.ec. Elaboración:
Autora.

1.3.2. Desarrollo histórico y nuevos usos

Hasta la primera mital del siglo XVIII, el material predominante en Cuenca era el
adobe y las construcciones de ladrillo eras escazas (Nieto, 2019); un hecho importante pa-
ra imponer al ladrillo como material relevante en la edificación de la ciudad se dio cuando
el sistema social consideró a la religión como una variable determinante al momento de
construir espacios dedicados al culto, como el caso de la Catecral de la Inmaculada Con-
cepción, cuya materialización, fue lo que motivó al Obispo León a instruir a la población
para elaborar el material (Vele, 2015). Las iglesias construidas con ladrillo, datan de la
época Paleocristiana, cuando se sustituyó el sistema constructivo romano con piedras por
el ladrillo, siendo un material más ligero, fácil de transportar y fácil de moldear para su
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uso ornamental y estético (Grabar, 1967).

Nieto (2019) relata que, a consecuencia de la edificación de la Catedral y debido a la
demanda del material, se conformó la Escuela Cuencana del Ladrillo, siendo este espacio
principal de la ciudad. El Hermano Stiehle fue el encargado de transmitir su conocimien-
to a los habitantes para que posteriormente se transmita generasionalmente; a partir de
este hecho, se crearon más fabricas de ladrillo en zonas periféricas por la presencia de
suelos arcillosos, y las familias adineradas adoptaron sus casas para la capacitación arte-
sanal. Con ello también surgen nuevas técnicas constructivas residenciales y de edificios
emblemáticos (Nieto, 2019).

Inicialmmente se fabricaron ladrillos de obra, cuyas dimensiones eran 30x15x6 cm,
pero según la necesidad y los elementos arquitectónicos a construir, se implementaron
nuevas formas y medidas por lo que el Hno. Stiehle diseñó los moldes para producir varias
tipoloǵıas de ladrillos y puedan utilizarlos óptimamente en la construcción (Abad, 2015);
como resultado del proceso constructivo, en Cuenca, el ladrillo elaborado artesanalmente
es el más utilizado en construcciones principalmente de viviendas (Peñaloza, 2012). De
hecho, según Cárdenas (2019), hasta el año 2017 el 67,48% de viviendas tienen mam-
posteŕıa de ladrillo y el uso del material se evidencia de manera visible en los ejemplares
edificados desde la antigüedad hasta la actualidad.

Como lo manifiesta Déleg (2010), al hablar de la tipoloǵıa del material, el ladrillo
panelón se evidencia como el más utlizado en edificaciones del CHC ya que fue la forma
inicial concebida por quienes implementaron el material a la arquitectura local; actual-
mente el uso de este tipo de ladrillo se mantiene pero con el transcurso del tiempo y la
industrialización se han ofertado al mercado nuevos tipos de ladrillos con perforaciones que
por su peso y medidas ampĺıan las posibilidades constructivas (Cárdenas, 2019)(Figura
1.33).

Ladrillo
panelón

Elaborado de forma manual, 
cocino en horno de leña. Su 
acabado es rugoso para una 

mejor adherencia de 
enlucido.

Precio: 27 ctvos.

Ladrillo
tochana 2 huecos

Ladrillo
tochana 4 huecos

Ladrillo
tochana 6 huecos

Cocino en horno industrial, 
su uso principal es visto 

para fachadas por su 
acabado vidriado o no 

vidriado.
Precio: 28 a 40 ctvos.

Se obtienen en la extructora 
y se coce en hornos 

industriales. Tiene mayor 
resistencia debido a la 

cantidad de perforaciones.
Precio: 35 ctvos.

Tienen textura lisa para 
acabados o rayada para 

adherencia de enlucido, su 
cocción se dá en hornos 

industriales.
Precio: 38 a 45 ctvos.

13 cm

28 cm 8 
cm

13 cm

28 cm 9 
cm

13 cm

28 cm 8 
cm

20 cm

40 cm 13
 c

m

Figura 1.33: Tipo de ladrillos utilizados localmente. Fuente: Cárdenas (2019). Elaboración:
Autora.

El ladrillo, al ser un elemento elaborado por una materia prima es fácil de obtener,
tener un proceso de moldeado mediante el cual se puede obtener varias formas y termi-

Intervención y activación económica 45
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nados, en la actualidad, pasó de ser un elemento utilizado únicamente en mamposteŕıa
a utilizarse como un instrumento báse para otorgar una estética y acabados a las edifi-
caciones otorgando aśı al gremio constructor la facilidad de generar bienes en los que la
particularidad se encuentra en las fachadas (Cárdenas, 2019).

1.3.3. Edificaciones relevantes

Cuenca en el desarrollo histórico arquitectónico plasmó diferentes técnicas y tipoloǵıas
constructivas en su entorno urbano y rural, por tal motivo, es considerada un escenario
en el que se identifican ejemplares arquitectónicos relevantes (Mancero, 2010b); con esta
referencia, al tratarse del ladrillo como el material de estudio, a continuación se puntuali-
zan edificaciones cuya construcción y materialidad se consideran hitos de la arquitectura
local.

Catedral de la Inmaculada Concepción: considerada como una de las igle-
sias más grandes de Latinoamérica, es la obra maestra del Hno. Juan B. Stiehle;
se caracteriza por contemplar una mezcla de elementos art́ısticos paleocristianos,
románicos, bizantinos, góticos, romanticismo y renacentistas (Guanuquiza y Eula-
lia, 2000). Está emplazada en un terreno de 4620m2, abarca área de construcción
de 4550m2 y tiene un fachada que se asemeja a la de la Catedral de Notre Dame
(Paŕıs, Francia). El proceso de edificación inicio en 1885 y culminó en 1975 luego
de una serie de sucesos que no permitieron que se materialize el diseño planteado
(Nieto, 2019) (Figura 1.34).

Figura 1.34: Transcurso constructivo catedral Inmaculada Concepción. Fuente: Nieto (2019).
Elaboración: Autora.

En cuanto a su materialidad, los cimientos son de piedra con mortero de cal y arena,
las paredes de ladrillo, mortero y mármol rosado, el piso es de mármol y baldosa
(Guanuquiza y Eulalia, 2000); Nieto (2019), relata que para iniciar su construcción.
El Obispo Estévez de Toral, solicitó 102.000 ladrillos, en 1886 los habitantes realiza-
ron mingas para acarrear pidras desde el ŕıo Tomebamba e iniciar con consolidación
de los cimientos, hacia 1899 el Hno. Stiehle realiza bocetos de los ladrillos requeridos
para dar forma detalles particulares y los mismos son elaborados por varios artesa-
nos locales, lo que dio paso a un nuevo uso de la arcilla cocicda creando elementos
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de formas particulares.

En 1934, inició la operación de la ladrillera, para de esta manera abastecer del ma-
terial suficiente a los constructores de esta obra ya que toda la edificacion contiene
lladrillo desde los cimientos hasta los más finos detalles, en 1954 inicia la construc-
ción agregando elementos de mármol, madera, hierro y pan de oro, en 1966 el Arq.
Gastón Ramirez realiza estudios y excavaciones con la finalidad de medir la resis-
tencia de los cimientos ante la falta de las torres y finalmente, en 1975, el Obispo
Luna Tobar, da por culminada la construcción de la que es la edificación religiosa
más importarte de la ciudad (Nieto, 2019).

Como lo considera Guanuquiza y Eulalia (2000), la Catedral Inmaculada Concepción
se considera la edificación con ladrillo más importante de la ciudad, pero también
es elemento que evidencia el cambio que puede producirse desde un diseño inicial
hasta la forma final de construcción como consecuencia de la materialidad utilizada.

Casa Museo Remigio Crespo: edificada entre 1910 y 1925, está situada en la
Calle Larga al limite sur de la ciudad, se conceptualiza como una obra de forma
continua y dinámica (Figura 1.35), debido a la disposición de sus plantas, su frente
hacia la Calle Larga y únala parte posterior hacia la zona de El Ejido en el paseo
3 de Noviembre que recorre el Barranco, contrarestando a las edificaciones simples
preexistentes (Kennedy, 2007).

Figura 1.35: Transcurso constructivo Casa Museo Remigio Crespo. Fuente: Kennedy (2007).
Elaboración: Autora.

Su edificación se dio en varias etapas; inicialmente sobre una antigua construcción
colonial de una sola planta, hacia 1910 se adiciona una planta alta y, finalmente, los
subsuelos se implementaros periódicamente, sus rasgos estiĺısticos enmarcan detalles
del Neoclásico y ArtDecó con ladrillos que aportan detalles arquitectónicos y estéti-
cos al inmueble (Jara y Parra, 2018). Esta edificación de ladrillo visto fue el primer
imueble residencial de élite ubicado en la zona por lo que dio paso al surgimiento de
más edificaciones de ladrillo en el área y en caso puntual las viviendas colindantes
que tienen fachadas similares convirtiéndose de esta manera en un ejemplar para el
uso del ladrillo en fachadas (Municipalidad de Cuenca, 2021).

Kennedy (2007), considera que, esta edificacion es un ejemplo de re-significacion
debido a su rehabilitación como casa museo a partir del año de 1967, permitiendo
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mostrar al público colecciones de arte, piezas numismáticas, medallas, mobiliario y
colecciones arquieológicas que sirver como un vestigio cultural.

Colegio Benigno Malo: ubicado en la Av. Fray Vicente Solano, su construcción
data de entre 1923 y 1950; su estilo es neoclásico francés y estuvo a cargo del Arq.
Luis Donoso y el Dr. Octavio Cordero Palacios, en su diseño abarca tres plantas
cuyo potencial es el ladrillo visto como el material base (Salamea, 2008).
El inicio de la construcción comprende una serie de desacuerdos sociales debido a
que la zona no estaba dotada de servicios básicos. Además, contrarresta significativa-
mente su corriente arquitectónica europea, con la del contexto simple no urbanizado;
sin embargo, este bien tiene un significado e importancia cultural, histórica, arqui-
tectónica, social y patrimonial (Novillo, 2010). Como lo menciona Salamea (2008),
su arquitectura se basa en la simetŕıa y el uso del ladrillo visto como un material
que permite dar forma a los detalles estiĺısticos del bien, y a su estructura contem-
plada en la totalidad de su mamposteŕıa (Figura 1.36). Cabe mencionar que esta
edificación extiende la ideoloǵıa aplicada en el CHC.

Figura 1.36: Transcurso constructivo colegio Benigno Malo. Fuente: Salamea (2008). Elabora-
ción: Autora.

Antigua facultad de Medicina, actual Museo Universitario: construido en
1900 e inaugurado en 1916, este edificio se construyó en El Ejido con la finalidad
de que funcione la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, contiguo al
Hospital San Vicente de Paul (Abad, 2015).

Considerado un edificio de clásico fue edificado según requerimientos de uso educa-
tivo, con amplias aulas y anfiteatros, adicionalmente, su fachada se caracteriza por
contemplar varias formas de ladrillos y aparejos, lo que le otorga a la edificación
una estética neoclásica (Land́ıvar, 2018) (Figura 1.37).

Abad (2015), considera que, en esta edificación el ladrillo pasa a tener un nuevo uso
y potencializar el aporte a la imagen urbana debido a su utilización de diferentes
formas del material en el portón frontal creando un cerramiento solido con varias.
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Figura 1.37: Transcurso constructivo antigua Facultad de Medicina. Fuente: Abad (2015).
Elaboración: Autora.

1.3.4. El tratamiento de revestimientos

El revestimiento sea un material simple o una mezcla elaborada, es una capa o cubier-
ta utilizada para resguardar o adornar una superficie, su función principal es proteger,
aumentar la resistencia y ornamentar las fachadas lo que consecuentemente, influye en
la imagen y estética del bien, como lo manifiesta Bermúdez (2000). Además, el autor
considera que los revestimientos desempeñan un papel importante al ser un vestigio que
permite identificar intervenciones realizadas en la obra. Complementariamente, Casado
(2013) menciona que, el enfoscado y revoco son elementos fundamentales del proceso de
revestimiento; el enfoscado, por ser la primera capa, tiene como objetivo es homogenizar
y proteger a la mamposteŕıa, dar resistencia y servir de soporte al revoco. Por su parte,
el revoco, es el que da el acabado definitivo, se compone de una o varias capas que dan el
acabado y textura final.

La técnica de revestimiento de fachadas es una acción ejecutada con la finalidad de
que este elemento atribuya a un significado relevante a un bien mediante su estética,
considerando que, las fachadas son una parte del edificio portadora de historia, cultura,
tradición o identidad social vivido en distintos momentos históricos (Paŕıs, 2017). Por su
parte, la pintura de fachadas, se considera también como un revestimiento, siendo una
técinca común que no requiere elaboraciones complejas o el uso de varios materiales para
su aplicación; la particularidad de esta práctica radica en que al colocarse como finas
capas, puede utilizarse innumerables veces sin afectar los componentes de la mamposteŕıa
(Asenjo, 2004).

Las lesiones o daños existentes en revestimientos, son una consecuencia visible ya que
se puede reconocer a manera de manchas, grietas, fisuras, desprendimientos, abolsamien-
tos, florescencias, humedad, entre otras patoloǵıas ocasionadas por el propio material o
factores externos (Borrero, 1972) (Figura 1.38). Talaverano et al. (2018), consideran que,
las lesiones que comunmente se presentan en fachadas de ladrillo, se vinculan a soluciones
constructivas inadecuadas, carencia de estudios espećıficos, mala ejecución constructiva,
incorrecta alineación y fijación de los materiales.
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Causas propias
del revestimiento utilizado

- Ejecución defectuosa puesta en obra, falta de 
adherencia al soporte o en sus capas, cargas excesivas, 

inconsistencias en la materia prima de los 
revestimientos.

- Defectos en la dosi�cacion de la mezcla o el agua 
utilizada en la elaboración de revestimientos.

- Mala elección de materiales, expiración o impurezas 
presentes por daños propios del material.

Causas debidas
a factores externos

- Efecto de agentes atmosféricos (temperatura, lluvia, 
humedad, sol).

- Contaminación atmosférica.
- Ataque de microorganismos adheridos.

- Movimientos diferenciales de materiales, transmición 
de patologías del la estructura o mamposteria.

- Filtraciones de agua, humedad, condensacion de la 
mampostería o humedad en la capilaridad del terreno.

Figura 1.38: Transcurso constructivo antigua Facultad de Medicina. Fuente: Alfonso (2014).
Elaboración: Autora.

1.3.4.1. Eliminación, recuperación y cambio

El CHC al poseer sitios arqueológicos de culturas prehispánicas, aśı como edificios que
representan los peŕıodos colonial y republicano, forma parte de la Lista del Patrimonio
Mundial (LPM) de la UNESCO, por lo que, se considera uno de los territorios que “han
argumentado su valor universal excepcional gracias a los procesos, técnicas y paisajes en
los que el barro ha jugado un papel fundamental al acompañar el genio creativo humano
con el correr del tiempo”(UNESCO, 2009, p.7). Aśı, como lo expone Talaverano et al.
(2018), la arquitectura histórica, no se enfoca únicamente a un edificio, sino en variedad
de edificios, espacios y usos que han existido y tienen un tiempo de vida en un contexto.
Consecuentemente, su estado actual precisa su momento evolutivo y se debe considerar
que, todo edificio construido hoy en d́ıa es sensible a futuras transformaciones, por lo que
su intervención demanda rigurosidad.

Echeverŕıa y Malambo (2016), consideran que, las fachadas son un elemento funda-
mental del diseño arquitecctónico, ya que, son la parte que se percibe desde el exterior
de un bien edificado, y prácticamente el recurso básico para caracterizar e interpretar al
edificio. Al tratarse de fachadas de edificaciones patrimoniales o construccionesubicadas
en zonas de consideración especial, se debe interpretar su historia como una variable que
define su valor, y es el fundamento de su evolución temporal. complementariamente se
debe investigar su material y estado actual (Paŕıs, 2017), debido a la estética obtenida por
la variedad de aparejos posibles a utilizar, la cromática, acabado y facilidad de manejo
del ladrillo, se ha dado paso a que en la actualidad se use este material como base en el
proceso de construcción de mamposteŕıas o en algunos casos al resurgimiento visible del
material en edificaciones existentes (Dı́az, 2006).

En el mismo ámbito, Mantecón (2003) destaca la importancia de analizar la definición y
conservación de los diversos elementos arquitectónicos presentes en una ciudad histórica,
pero que también son compartidos por diferentes composiciones sociales de residentes,
turistas y visitantes en tránsito, que establecen funciones tradicionales. . del casco histórico
como centro de sociabilidad, comercio y circulación cotidiana; Los elementos de animación
del museo y las visiones contemplativas plantean barreras para que las personas que
viven alĺı se identifiquen con el patrimonio circundante. Por lo tanto, la preservación del
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patrimonio existente es una preocupación constante, ya que representa este patrimonio
cultural tangible heredado de nuestro pasado. Por ello, Casado (2013) identifica 3 procesos
que interfieren en los edificios:

El mantenimiento, se enfoca en la conservación de un edificio y cada uno de ele-
mentos para de esta manera, conservarlo en un estado apropiado mediante distintas
operaciones y cuidados necesarios no solo a su estructura, sino también, a cada
uno de los detalles que forman un conjunto construido, proceso cuya finalidad es
conservar la obra arquitectónica con el pasar del tiempo.
Restauración, intervención objetiva para reparar los daños, mediante la restauración
de las caracteŕısticas del edificio similares al estado original; También se basa en el
objetivo de preservar los valores estéticos e históricos, siendo prioritaria y principal
la intervención de elementos antiguos y piezas auténticas. En esta actividad también
se da un tratamiento espećıfico al resultado final, documentando todas las etapas
que conforman un elemento como pieza clave de evidencia en la edificación.
Rehabilitación, teniendo en cuenta las necesidades de los ocupantes y usuarios del
espacio de acuerdo a su ubicación en un área determinada, este es un paso previo a
todas las actividades realizadas anteriormente en el espacio en ese momento. Este
proceso se realiza como resultado de un conjunto de acciones que determinan la
adecuación y actualización de los espacios para lograr la funcionalidad requerida.

En función del tipo y grado de daño evidenciado, la eliminación, recuperación y cambio
de algunos materiales corresponden a prácticas resultantes de los efectos producidos por
diversos agentes o por el paso del tiempo o la idea de dar una nueva imagen al bien
(Mogollón, 2013), considerando que, toda intervención debe encaminarse en devolver la
función del edificio sin alterar su natrualeza, por lo que, es necesario como actividad previa
conocer su estado y el tratamiento aplicable (Bermúdez, 2000). Para Mogollón (2013), la
práctica de elminación de revocos de las superficies murales, se considera una tendencia
aplicada notablemente en restauraciones del siglo XX, y complementariamente, Berriochoa
(2008), denomina a esta acción como un despellejar de las fachadas y al asociarlo con la
masmposteŕıa de ladrillo, la denomina como ladrillomańıa.

Respecto al cambio, el deterioro de los materiales o revestimientos utilizados inicial-
mente, dan paso a la sustitución de ciertos compnentes, proceso delicado ya que su resul-
tado es suceptible a contrastes o a no ser aprecioados ni aceptados (Mogollón, 2013). El
remplazo del revestimiento existente debe ser por un nuevo que tenga la misma dosifica-
ción y caracteŕısticas para evitar un contraste o daño intencional (Patiño, 2019). Estos
tipos de intervenciones son vulnerables al cambio individual, más no en forma conjunta, lo
que puede generar desorden, contraste y ruptura de la armońıa constructiva en el contexto
edificado, como lo manifiesta Casado (2013), este resultado puede variar ante la correcta
aplicación y definición de cambios que se pueden generar en un área relevante puntua-
lizados en normativas y peritajes, además el autor considera que en ciudades históricas,
de manera especial, se debe establecer un conjunto de normas, requerimientos y pautas
espećıficas de intervención, resguardando aśı la integridad y valor cultural, paisaj́ıstico y
urbano de una zona relevantemente histórica.
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Asimismo, según Orellana (2017), en el caso de los CHC, la legislación existente no
es propicia para evitar la pérdida y destrucción de los bienes patrimoniales, aśı como
para preservar los sistemas constructivos tradicionales, ya que a pesar de la existencia de
una determinada ley o ordenanza, se han implementado algunas intervenciones con con-
secuencias dañinas y dañinas con la aprobación de las autoridades competentes; aspectos
que requieren un cambio en el modelo de gestión, administración y control, con el fin de
asegurar la preservación de los valores del patrimonio construido de la ciudad, para lo
cual el mecanismo propuesto debe orientarse a convertirse en una herramienta operativa
y sostenible a largo plazo. , superando a los organismos poĺıticos y administrativos.

Monjó (2010) considera que una fachada de ladrillo, está sujeta a intervención cuando
tiene lesiones, ya sean f́ısicas, mecánicas o qúimicas y a su vez, manifiesta técnicas y
procesos aplicables según el tipo de lesión (Figura 1.39), cuya finalidad es rescatar la
materialidad utilizada y garantizar que se encuentre en un estado propicio que corresponda
a la vida útil de los bienes.

Tipo de Lesión

L
es

io
ne

s 
F
ís

ic
as

a. Humedad: de capilaridad, 
�ltración y condensación

b. Suciedad: por depósito, factore 
externos y sustancias agregadas
c. Erosión meteorológica: por 

fenómenos meteorológicos

a. Sistemas de drenaje, ventilación, zócalo impermeable, corte capilar, paños 
ciegos, plataformas horizontales intermedias, impermeabilizantes, sellado 

b. Limpieza, hidrolavado, impermeabilización, hidrofugación, inclinación o 
cambios morfológicos, incorporación de elementos que eviten el daño
c. Reducir la �ltración, saneado super�cial, reposición de morteros, 

aplicación de consolidadtes super�ciales, sustitución de ladrillos

L
es

io
ne

s 
M

ec
án

ic
as

a. Deformaciones: dilatación o 
contracción, desplomes, pandeos, 

alabeos
b. Grietas: asientos del terreno, 

�echas de borde de forjado, 
fuerzas verticales y horizontales
c. Erosión mecánica: pérdida de 

integridad del material

a. Monitorizar los paños afectados, anular la causa de la deformación, 
aportar estabilidad a la fachada

b. Monitorizar las grietas, anular o evitar daños, juntas horizontales, 
refuerzo con per�les metálicos, juntas de dilatación, uso de estructuras 

auxiliares, reparación de grietas vistas o sustitución del material, sellado 
con material elastómero.

c. Reponer ladrillos afectados, mejorar la protección, adición de elementos 
de protección.

L
es

io
n
es

Q
u
ím

ic
as

a. E�orescencias: contenido de 
sales solubles, humedad

b. Oxidación y corrosión: 
cerrajeria, estructura, soldadura,  

elementos de refuerzo
c. Organismos: asentamiento de 

plantas, animales y hongos
d. Erosión química: alteración del 

mortero o ladrillo

a. Eliminación de causas de daño, limpieza de sales recristalizadas, 
hidrolavado, limpieza química, limpieza mecánica

b. Proteger elementos afectados, limpieza mecánica, imprimación 
antioxidante

c. Resolución de problemas de humedad, limpieza mecánica, limpieza 
química, aplicación de productos biocidas

d. Eliminación, saneado, reposición 

Técnicas de Intervención

Figura 1.39: Lesiones y técnicas de intervención. Fuente: Monjó (2010). Elaboración: Autora.

Las intervenciones realizadas en edificios icónicos o ubicados en espacios históricos
es un proceso que puede ser utilizado como evidencia histórica, es decir, cuando se en-
cuentran en elementos f́ısicos, son muestras del proceso constructivo que ha sufrido el
edificio (Bermúdez, 2000). Por su parte, según Ordaz (2015), cada una de estas prácticas
se practica en templos, plazas, edificios gubernamentales, etc. ante la propiedad privada
(inmueble residencial o industrial), donde el patrimonio arquitectónico pasa por diversos
procesos, tendiendo paulatinamente a convertirse en un recurso controlable, conduce al
análisis de nuevos usos y actividades relacionadas con la rentabilidad y comercialización.
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También se identifica una dinámica continua, evidenciando transformaciones inminentes,
observándose, por ejemplo, fragmentación de inmuebles, cambio de propietario, adición o
división según necesidades de crecimiento, cambio de usos, debido a la creciente demanda
y, en algunos casos, la falta de control. y fiscalización de una norma que regula el tipo de
intervención permitida en una ciudad (Pauta, 2018).

De otro lado, al hablar del ámbito económico, se debe considerar que El CHC “ha
enfrentado, desde hace varios años, al conflicto de un desarrollo acelerado que constan-
temente amenaza la integridad de los valores arquitectónicos, urbanos, paisaj́ısticos, cul-
turales, entre otros, que le dieron su condición patrimonial” (Rodas y Astudillo, 2018,
p.217). Las profundas transformaciones económicas, sociales, institucionales y territoria-
les que afectan a nuestra sociedad desde hace décadas están creando nuevos problemas
y desaf́ıos espaciales, cuyo objetivo es lograr un desarrollo más equitativo y coherente en
las regiones preexistentes. La reutilización adaptiva de una edificación existente, surge
como una alternativa para evitar la destrucción de edificaciones antiguas y generar usos
derivados de la reactivación económica que lleguen a contribuir a su mantenimiento, es
decir, dar paso a la sustentabilidad y potencialización de valores sociales como estrategia
de conservación de los valores culturales (Guzmán, 2017).

Las nuevas formas de conquista del territorio deben ser parte de una progresiva identifi-
cación e integración de los recursos en la lógica económica, mirando los recursos desde una
perspectiva amplia e integradora. En relación con lo anterior, Machado y Rojas (2019),
conceptualizan el término “capital cultural” para referirse a la capacidad adaptativa de la
población humana que les permite hacer frente al medio natural con el fin de gestionarlo
y corregirlo teniendo en cuenta que buena es la sociedad. -ser y también de desarrollo
económico. Esta ley contribuye positivamente a los procesos de desarrollo por los que
interviene con los espacios existentes y pretende que se adapten a las necesidades del uso
y funcionamiento general de una ciudad.

El patrimonio cultural puede significar un papel importante en el desarrollo económico
(Licciardi y Amirtahmasebi, 2012), que además de generar un ingreso monetario, promue-
ve una calidad de vida favorable a los usuarios y propietarios de los bienes. Considerando el
CHC como una zona potencialmente tuŕıstica y económica, Pauta (2018), plantea cuatro
fases para el proceso de reactivación de un espacio (Figura 1.40).

Recuperación:
implica recobrar o 
rescatar un bien 

existente

Restauración:
devolver el estado 
físico original a la 

edi�cación

Reutilización:
generar una nueva 

función acorde a los 
usos previstos

Rehabilitación:
devolver la vida a 

un inmueble

P
ro

ce
so
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e 
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ci
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de
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o

Figura 1.40: Fases aplicadas en el proceso de reactivación de un espacio. Fuente: Sáenz (2017).
Elaboración: Autora.

Según Azkarate, Rúız de Ael, y Santana (2003), la exitosa manera de intervenir en un
bien, se da cuando no se alteran sus valores históricos y requiere considerar su importancia
cultural y social como un recurso económico, cuyos usos se puedan acoplar al territorio
sin alterar la imagen urbana ni la relevancia histórica propia de las edificaciones. Según
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el uso comercial generado en un bien, Greffe (2014) explica que, el patrimonio cultural
actúa de tres maneras en el desarrollo económico de los territorios en los que es posible
identificar valores propios del bien; 1) como fuente de actividad cuando los usuarios gastan
su dinero en un determinado territorio (visitas a museos, paisajes, etc.) creando un flujo de
gastos, actividades y puestos de trabajo, 2) como fuente de atracción, cuando los bienes
patrimoniales pueden atraer no sólo a los turistas, sino también a nuevos residentes e
inversionistas y, 3) como fuente de creatividad atribuida la capacidad de mezclar las
necesidades y usos preexistentes y transponerlos de un área a otra obteniendo beneficio
ante eventos imprevistos.

La necesidad socio económica de una arquitectura innovadora, acoplada a nuevos usos,
pero con calidad apropiada para una inmensa capa de población que necesita un espa-
cio para su desarrollo colectivo, demanda soluciones apropiadas a la necesidad de los
pobladores-usuarios, para que se generen elementos de fácil construcción o adecuación y
que se puedan “repetir” para crear más espacios con calidad estética y técnica (González,
2006).

1.3.5. Consideraciones para las intervenciones

El CHC abarca una serie bienes inmuebles que poseen valores culturales, históricos, ur-
banos y arquitectónicos reconocidos por la sociedad, aspecto que sugirere que para que sea
conservado debe tener un reconocimiento relevante (Querol, 2010). Por ello, Rodas (2016),
contempla la idea de que es responsabilidad de todos los habitantes desarrollar concien-
cia y conocimiento sobre el cuidado y mantenimiento que requiere una zona histórica, y
que, las administraciones públicas deben trabajar en manera conjunta con la sociedad al
plantear métodos y estructuras considerables para el proceso de ejecución, conservación,
gestión y control en intervenciones realizadas en elementos que conforman los CHs.

Conforme lo indicado, y considerando lo expuesto por Mella (2000b), se profundiza el
entendimiento de la percepción de los grupos sociales que ejecutan actividades necesarias
en el CHC mediante encuestas (Anexo 8.2.1, Anexo 8.2.2 y Anexo 8.2.3) realizadas a una
muestra de 18 personas. De ellas, se obtuvieron aspectos de percepción, especificados a
continuación:

a) Sobre el uso de edificios patrimoniales como espacios vinculados a actividades económi-
cas:

Los encuestados consideran que:

� El aspecto f́ısico de un local es importante al momento de elegirlo y consideran
que influye de manera relevante en la imagen urbana.

� El aspecto f́ısico de un local ha influido de manera negativa haciendo que
desistan de hacer uso del mismo vinculando su decisión con el sentimiento de
desconfianza.

� Es llamativa la idea de hacer uso de un local que ha sido intervenido y existe
preferencia por este tipo de edificaciones.
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� El aspecto f́ısico de un local influye en el éxito y acogida de los usurarios al
consdierar que si la edificación se ve es llamativa y genera confianza.

� Los locales comerciales deben estar en buen estado para hacer uso de los mis-
mos.

� Respecto a materialidad, al 71% les resulta llamativo hacer uso de edificaciones
con fachadas revestidas, al 17% de ladrillo, al 8% de madera y al 4% de piedra;
cabe mecionar que revestimiento es entendido por los encuestados como el
terminado final de las fachadas.

� La publicidad llamativa para acudir a un local comercial, el 71% letreros, el
11% ilustraciones f́ıjas y el 28% un tipo de publicidad combinada.

� Imporante que sea un local grande según el 50% y el otro 50% prefieren que
sea un espacio amplio para varios usuarios.

b) Acerca de la intervención patrimonial y el uso de edificios del CHC:

Los encuestados consideran que:

� Los edificios del CHC deben ser intervenidos para potencializar su uso co-
mercial de manera favorable ya que estiman que esta acción reactiva la zona
económicamente, existen varios espacios potenciales y revitalizan el CHC.

� Al CHC como el espacio principal para acudir al momento de requerir un
producto o servicio, debido a la variedad ofertada.

� Tienen curiosidad de conocer nuevos espacios comerciales que se han interveni-
do para implementar locales y espacios recretivos, ya que, piensan que amplian
las opciones de espacios que visitar en el CHC, significa crecimiento y progreso
para la ciudad.

� La esencia del CHC debe preservarse mediante la conservación de la materiali-
dad, estilos arquitectónicos y su compatibilidad con la actividad comercialcon-
siderándose como elementos de tradición, historia y cultura propia de la zona
central de la ciudad.

� El ladrillo es un material representativo y caracteŕıstico del CHC y la ciu-
dad,ya que se vincula con la historia, magnitud de uso y la existencia de varias
edificaciones construidas con él.

� Es muy buena la idea de intervenir edificios del CHC incluyedo la fachada
para generar nuevos espacios comerciales y a la vez destacara el ladrillo como
un material representativo de la ciudad ya que esta acción reactiva, revitaliza,
rescata y potencializa la historia y tradición del CHC.

� 17 acudir para adquirir materia prima para negocios, 15 para el consumo de
alimentos (restaurantes, bares y cafés), 14 para comprar vestimenta, 12 para
eventos culturales, art́ısticos o religiosos, 11 para recreación, 10 para actividades
financieras, 9 para adquirir productos de primera necesidad, 7 para servicios
básicos y compra de insumos médicos o de salud, 4 para realizar actividades
de gestión pública y 1 para compras de suvenirs.

� Respecto a las actividades que reactivan económicamente el CHC, el 43% con-
sideran que son los locales comerciales, el 37% los restaurantse y cafeteŕıas, el
12% bares y discotecas y el 8% hoteles.
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A conclusión de lo expuesto, se evidencia un acuerdo y respaldo por parde de los
usuarios del CHC en cuanto a la ejecución de intervenciones que reactiven o revitalicen
edificaciones existentes en la zona para actividades económicas y de interés social. Por
ello, y al ser una temática de interés mundial, el desarrollo de estrategias sostenibles de
conservación, derivadas de la Declaración de Xi’an sobre la Conservación del Entorno
de las Estructuras, Sitios y Áreas Patrimoniales. China (2005) establecen estrategias de
interés; la cooperación y el compromiso social son necesarios para enfocar la gestión y
conservación del patrimonio edificado, el entorno, estructura y tejido social que se rela-
cionan directamente. La finalidad es marcar metas mediante instrumentos que protejan y
salvaguarden los CHs.

También es aplicable lo expuesto en el Articulo 14 de la Convención para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Arquitectónico de Europa (Convención de Granada (1985) que estipula
que, la actuación de los poderes públicos deben apoyarse para garantizar el conocimien-
to, conservación y gestión patrimonial mediante la actuación colectiva, institucional, de
asociaciones y social en general. Además, como lo sostiene Rodas (2016), la conservación
patrimonial integra procesos de planificación y gestión involucran 4 ámbitos que sugieren
la ejecución de actividades participativas con la finalidad de conservar, difundir, promocio-
nar y valorar bienes y entornos patrimoniales garantizando la preservación de los valores
atribuidos (Figura 1.41).
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Figura 1.41: Ambitos y actuación del proceso de planficacioón y gestión. Fuente: Rodas (2016).
Elaboración: Autora.

Para Querol (2010), existen acciones espećıficas que forman parte de la gestión pa-
trimonial a ejecutarse de manera concisa: conocer, planificar, controlar y difundir. En
inicio, conocer se considera como la acción de partida para el establecimiento de gestiones
a futuro, además es la herramienta que permite caracterizar, catalogar y jerarquizar los
bienes de interés según su relevancia o valor para las acciones a ejecutar (Querol, 2010).
Este proceso se basa en el inventario, cuyo propósito es reconocer, analirzar y asignar un
valor a cada uno de ellos, según el INPC (2011) esta acción se realiza según tres niveles:

Registro: corresponde a la identificación de los bienes para establecer el estado ge-
neral y la información básica de cada uno de ellos
Inventario: abarca la descripción a profundidad de caracteŕısticas que contienen los
bienes, los riesgos y el grado de vulnerabilidad
Catálogo: constituye el análisis exhaustivo de los bienes mediante estudios históricos,
arquitectónicos, legislativos, etnográficos, etc.

Intervención y activación económica 56
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Planificar contempla actividades de gestión que se direccionan a programar acciones
a ejecutar a corto, mediano y largo plazo mediante modelos de gestión en los que se
determinan actores y responsabilidades de cada uno según los planos de ejecución (Querol,
2010):

Plan: lineamientos o directrices a nivel general
Programa: proyectos con una finalidad en común aplicables en un aspecto definido
y concreto
Proyecto: unidad mı́nima de actuación enfocado en actividades o acciones

Controlar abarca una serie de dominios que deben cumplir los propietarios, custodios
y administradores de los bienes, estableciendo objetivos e indicadores que permiten mo-
nitorear el impacto de cada una de ellas; este proceso está sujeto al monitoreo de revisión
y evalucación generalmente llevadas a cabo por entidades públicas mediante ordenanzas,
normativas y cuerpos legales (Querol, 2010). Finalmente, difundir se refiere a la acción de
entregar o divulgar datos de los bienes a la sociedad, de este proceso depende el grado de
conciencia o sensibilidad que se genere ante el respeto y protección patrimonial (Querol,
2010).

Considerando los procesos mencionados, las actividades deben ejecutarse de manera
conjunta en dependencia de cada proceso que lo preside, es decir, lo que no se conoce
no se planifica ni se controla y a su vez no puede difundirse (Rodas, 2016); por lo que,
se plante la ejecución de estas 4 tipos de acciones para la base de ejecución, control y
mantenimiento en edificaciones intervenidas o a intervenir considerando el uso del ladrillo
y la vinculación con actividades económicas.

1.3.5.1. Lineamientos

Como lo menciona Rodas (2016), en el caso de Cuenca, la gestión del patrimonio
edificado, se rige por el INPC Regional 6 y el GAD Municipal del Cantón Cuenca a través
de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales y de la Comisión de Áreas Históricas
y Patrimoniales, que concentran sus lineamientos de gestión en:

Identificación de bienes que conforman el patrimonio edificado y del CHC
Elaboración y actualización de inventarios
Investigación relacionada al estado y conservación de bienes edificados
Intervenciones ejecutables con la finalidad de salvaguardar los bienes exitentes
Asesoramiento técnico sujeto a documentación y autorizaciones necesarias
Veeduŕıa para garantizar la protección y conservación de bienes patrimoniales

A manera śıntesis se identifican las actividades y procesos que establece el INPC y del
GAD Municipal para el manejo y control de edificaciones pertenecientes al CHC (Figura
1.41).
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Figura 1.42: Actividaes y procesos de ejecución en bienes del CHC. Fuente: Rodas (2016).
Elaboración: Autora.

Araujo (2019) detalla los proceso aplicados para el conocimiento de los bienes edifica-
dos:

Respecto a la primera fase, correspondiente al registro, la actualización de regis-
tros digitales de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales evidencia que el
CHC registra 9444 predios, de los cuales 3436 contienen edificaciones que no poseen
valor patrimonial y 6008 que si lo poseen, lo que reconfirma el CHC como un con-
junto monumental, concepto que se respalda por la Ordenanza para la Gestión y
Conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales del cantón Cuenca (2010) al
establecer en el Art́ıculo 17, que el CHC se considera como un conjunto monumental.
Considerando lo expuesto, se evidencia que un amplio pocentaje de edificaciones del
CHC son candidatas a intervenciones a nivel de fachada, transformaciones interiores
e incluso a reconstrucciones, según la categoŕıa de valor.
En cuanto a la fase de inventario, o segunda fase, se realiza periódicamente por
los Técnicos de Valoración de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, es-
pećıficamente al ejecutar el Plan Especial de Centro Histórico del periodo 2014-2019
mediante fichas de inventario planteadas por el INPC (Figura 1.43), que permite
obtener la información necesaria respecto a los bienes existentes.

Intervención y activación económica 58



El ladrillo como material

Intervención y activación económica 59
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Figura 1.43: Ficha de inventario de edificaciones urbanas INPC. Fuente: INPC, 2019. Elabo-
ración: Autora.
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La catalogación corresponde a otorgar una categoŕıa a cada edificación para deter-
minar el tipo de intervención al que puede estar sujeto el bien. Según la Dirección
de Áreas Históricas y Patrimoniales (2019), las categoŕıas de intervención son res-
tauración, restauración/ampliación, readecuación, readecuación/ampliación, nueva
edificación, reconstrucción y ampliación. La readecuación es la más aplicadas en el
CHC y se interpretan como la intervención cuya finalidad es “recuperar y/o mejorar
la capacidad de uso de un conjunto urbano, un inmueble, un espacio público o una
infraestructura urbana” (GAD Cuenca, 2010, p.33).

El infomre emitido por la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales (Araujo, 2019)
respecto a las 559 solicitudes de permisos de construcción y aprobación de proyectos en
el CHC entre enero 2015 y enero 2019, el 43,2% (242) de edificaciones solicitan readecua-
ción, por lo que se interpreta una dinámica de modificación de edificaciones del CHC que
se adaptan a los requerimientos y necesidades sociales en el ámbito social y económico al
ser la activiad más ejecutada en el área (Araujo, 2019). Además, todo tipo de intervención
a realizar en el CHC, está sujeta a un proceso previo (Figura 1.44) monitoreado por lo
dispuesto en la Ordenanza para la Gestión y Conservación de Áreas Históricas y Patrimo-
niales del cantón Cuenca y la Reforma, Actualización, Complementación y Codificación
de la Ordenanza.
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Figura 1.44: Proceso para la aprobación de intervenciones en el CHC. Fuente: Araujo (2019).
Elaboración: Autora.

Respecto a los Términos de Referencia para la ejecución de intervenciones en el CHC,
el Departamento de Áreas Históricas y Patrimoniales (2019) plantea que se se considere
como relevante la recopilación histórica de los bienes con la finalidad de complementar
la información, además de ser significativas al momento actuar de manera acertiva en
una conservación e intervención; los términos se establecen para la elaboración de reseñas
hisstóricas de edificaciones de valor VAR A y Emergente (realizadas por un historiador o
af́ın) y de valor VAR B y Ambiental. A detalle incluyen:

Contextualización / El barrio: entender a la edificación como un elemento que forma
parte del contexto inmediato considerando el proceso de edificación y uso a través del
tiempo, la influencia social y las actividades económicas, de esta manera se entiende
a la edificación como una parte del entorno y no como un elemento aislado.
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Estilo y tipoloǵıa: ubicar la edificación en el contexto inmediato y estiĺıstico, las
herramientas de apoyo son fotograf́ıas que evidencien el detalle arquitectónico según
el valor estiĺıstico e histórico que posee, la descripción caracteŕısitca del estilo y
finlamente un orden cronológico de la construcción e intervención del inmueble.
Etapas de construcción: generar un seguimiento del proceso de edificación mediante
la recopilación fotográfica histórica y la descripción de las etapas de construcción
e intervención, considerando al ejecutor de los diferentes procesos de ser posible,
este proceso permite diferenciar los segmentos antiguos (preexistentes) y los nuevos
(agregados) además de el valor histórico y patrimonial que tiene cada segmento
analisado.
Propietario/usos: investigar los usuarios y habitantes de la edificación a través del
tiempo para identificar la funcionalidad del bien a través del tiempo; el respaldo
gráfico abarca planos del proceso evolutivo de la edificación con la finalidad de
justificar la propuesta de intervención.
Fuente: registrar y documentar las fuentes de consulta ya sean de carácter técnico
o investigativas; documentos legales, notariales, entrevistas, bibliograf́ıa, reseñas,
páginas web, etc. en las que se indiquen la procedencia para garantizar que sean de
carácter veráz.

1.3.5.2. Intervención en fachadas

Casado (2013) considera a la fachada del edificio como un segmento particular de las
edficaciones que pueden estar sujetas a dos tipos de intervención:

1) Conservación de śı misma y de una parte del edificio existente: si el estado de la
estructura es adecuado y garantiza la seguridad, mantenimiento y funcionalidad de
la edificación

2) Conservación de śı misma y sustitución o reconstrucción de la parte interior: cuando
la estructura y parte interna de la edificación tienen un alto nivel de deterioro o daño
f́ısico que no permiten que sea un espacio seguro y funcional para el uso social

Para el presente estudio se considera de manera espećıfica la fachada y las interven-
ciones realizadas sobre la misma; en relación a lo expuesto, en el CHC, se evidencian
dos técnicas de intervención, la primera consiste en la eliminación del revestimiento para
dejar el ladrillo visto, que es en la que se profundiza, y la segunda, que es una alternativa
que consiste en la sobreposición de ladrillo tipo fachaleta sobre la mamposteŕıa existente
(Figura 1.45). Sobre esta última, si bien se han identificado varios casos, no se analiza a
detalle, ya que no es el objetivo del presente trabajo.
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Figura 1.45: Aspecto de mamposter después de intervenciones realizadas en fachadas del CHC.
Fuente y elaboración: Autora.

Como lo manifiesta Monjó (2010), la técnica de eliminación del revestimiento para
dejar el ladrillo visto contempla el siguiente proceso:

1) Inspeccionar la mamposteŕıa para saber si es de ladrillo y qué tipo de revestimiento
se utilizó

2) Determinar daños y afecciones para identificar patoloǵıas y daños de la mamposteŕıa
para repararlos en caso necesitarlo

3) Realizar pruebas f́ısicas en segmentos de la mamposteŕıa, picando y raspando el
revestimiento para evaluar el comportamiento y el resultado obtenido

4) Delimitar de segmentos de mamposteŕıa para eliminar el revestimiento por tramos
5) Eliminar el revestimiento de manera manual mediante picado y raspado, utilizando

combo, sincel y cepillo metálico
6) Limpiar o retirar impurezas y elementos que alteren el terminado de la mamposteŕıa
7) Limpiar la superficie de la mamposteŕıa de ladrillo

Cabe mencionar que este tipo de intervención es propensa a presentar lesiones f́ısicas
como consecuencia de dejar el material visto, por lo que se recomienda inpeccionar el
estado del material frecuentemente, al igual que limpiar la mamposteŕıa para evitar daños,
esta medida preventiva se realiza mediante el cepillado de la mampoteŕıa siguiendo el
sentido de orientación de las hileras (Rojas, 2005). Adicionalmente como lo sugiere Dı́az
(2006), existen productos hidrófugos que al ser aplicados sobre la mamposteŕıa crean una
peĺıcula resistente a manera de barrera para impermeabilizar el material y asi protegerlo
de los agents nocivos sin alterar su aspecto f́ısico ni propiedades que posee el ladrillo al
ser un material de superficie porosa.

A su vez, para describir la ejecución de la técnica de sobreposición de ladrillos tipo
fachaleta de manera general, Patiño (2012) señala que se debe verificar que la superficie
existente tenga textura porosa y no contenga ningún tipo de laca o sellante, después debe
limpiarse para eliminar impurezas. Una vez esté en el estado indicado se procede a colocar
los ladrillos tipo fachaleta adhiriéndolos con mortero de arena y cemento.

Por su parte, a materialidad de las edificaciones emplazadas en el CHC, estan bajo
control y monitoreo para garantizar que no generen un contraste o efecto negativo a la
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imagen urbana, por lo que existen varios aspectos establecidos que inciden de manera
espećıfica en las fachadas, conforme la norma vigente. A detalle se sabe:

a) Ordenanza para la Gestión y Conservación de Áreas Históricas y Patrimoniales del
cantón Cuenca del año 2010

Art. 14: establece los tilpos de intervenciónes permisibles en el CHC: ampliación,
conservación, consolidación, demolición, intervención predial, liberación, nueva edifi-
cación, obras emergentes, reconstrucción, rehabilitación, rehabilitación arquitectóni-
ca, restitución, restauración, reubicación. Considerando el enfoque del análisis se
hace incapie en 3 tipos de intervención:

1) Conservación: mantenimiento y cuidado permanente del bien incluyendo el
contexto con la finalidad de garantizar la permanencia.

2) Rehabilitación: recuperación y/o mejora de la capacidad de uso del elemento
arquitectónico.

3) Rehabilitación arquitectónica: intervención ejecutada cuando no es factible o
convenientre la restauración total o parcial, la finalidad es recuperar o atribuir
condiciones de habitabilidad manteniendo la tiólogia, morfoloǵıa, materialidad
e integración contextual.

4) Restauración: permite recuperar valores arquitectónicos y devolver caracteŕısti-
cas originales al bien.

Art. 15: en el ámbito arquitectónico define el tipo de intervención al que se pue-
den regir las edificaciones según su categoŕıa; valor arquitectónico VAR A y valor
emergentes pueden conservarse y restaurarse, valoración arquitectónica VARB y va-
lor ambiental conservarse y rehabilitarse, sin valor especial sujetas a conservación,
rehabilitación arquitectónica y sustitución y finalmente las edificaciones de impacto
negativo son suceptibles a demolición y sustitución.
Art. 18: conservación sin alteraciones de las caracteŕısticas funcinales, formales y
cosntructivas. En edificaciones patrimoniales se mantendrá y consolidará elemento
distributivos (patios, traspatios, galeŕıas, jardines, huertos, etc.) al igual que los
detalles cosntructivos y decorativos relevantes.
Art. 19: se prohibe la deomolición de edifcaciones patrimoniales sin importar su
estado actual, debe conservarse tomando en cuenta el tipo de intervención permisible
de aceurdo a su valor.
Art. 24: previo a la intervención de edificaciones del CHC, debe presentarse los
estudios respectivos a nivel de anteproyecto en la Dirección de Áreas Históricas y
Patrimoniales y posteriormente con los criterios emitidos se presenta los estudios
como proyecto definitivo.
Art. 43: deben mantenerse en las fachadas caracteŕısticas originales por lo que
está prohibido alterar o añadir chimeneas, campanas de olores, ductos de venti-
lación, etc. que alteren el aspecto de la fachada.
Art. 45: no está permitido la ocupación de fachadas para exhibición de mercadeŕıa
y el uso comercial de los zaguanes debe autorizarse para garantizar la seguridad y
accesibilidad a las edificaciones.
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Art. 47: el reglamento para el uso del color y materiales de edificaciones del CHC
tiene un apartado especial en el que se especifican las directrices y aspectos consi-
derables.

b) Reglamento para el uso del color y materiales en edificaciones del Centro Histórico
del año 2000

Art. 3: Las edificaciones patrimoniales del CHC que tengan fachadas con materiles
vistos (piedra, ladrillo, cerámica, etc.) están obligadas a maneter sus caracteŕısticas
naturales y se prohibe cualquier tipo de pintura, barniz o cubrimiento con pintura.
Art. 4: referente a la cromática permisible la gama de tonalidades abarca contrastes
entre el fondo y ornamentos, monocromı́as aproximadas y en blanco, se excluyen
colores primarios y secundarios (amarillo, azul, rojo, verde, naranja y violeta), se
permite colores primarios con mezcla de un 50% de blanco y/o hasta el 25% de
negro, equilibrio cromático, expresión de materiales vistos y simulaicón de materiales
vistos (marmoleado, ladrillo, piedra, etc.) siempre y cuando haya antecedentes de la
materialidad en la edificación.
Art. 6: no se permite la implementación de colores fosforescentes en la fachada ya
sea en mamposteŕıa, elementos ornamentales ni carpinteŕıa.
Art. 9: en todas las edificaciones del CHC se permite incorporar materiales vis-
tos en la fachada (piedra, ladrillo, mármol, travertino, hormigón, etc.) según las
caracteŕısticas del contexto.
Art. 10: los casos excepcionales respecto al uso del color y materiales son puestos a
consideración de la Comisión del CHC.

De manera complementaria, se considera documentación ejecutada en el ámbito lati-
noamericano para disernir ejemplares de actuación en los CHs. Este es el caso del Plan
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Santiago de Cali, Colombia, del
año 2014

Se fundamenta en la demanda histórica y cultural de conservar el CH de Cali como
un legado de recepción y transmición social mediante la conservación arquitectónica.
Su objetivo princiál es la revilatización del área histórica de Cali planteando conso-
lidar un CH vivo y actuante.
Gestiona al CH de Cali como la centralidad de usos y actividades sociales además
de ser un espacio tradicional por sus condiciones f́ısicas, funcionales y patrimoniales.
Categoriza los bienes arquitectónicos del CH como elementos con caracteŕısticas
representativas considerando su implantación, volumen edificado, organización es-
pecial y ornamentos que exigen ser conservados.
Las intervenciones permisibles abarcan restauración, reparación locativa, primeros
auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remoelación, reforzamiento estructu-
ral, reintegración, ampliación, consolidación y liberación. Vinculando las interven-
ciones posibles al presente análisis, se consideran:
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1) Resturación: recuperación y adaptación con el fin de conservar valores estéticos,
históricos y simbólicos respetando su integridad y autenticidad.

2) Rehabilitación o adecuación funcional: adaptación, modernización y optimiza-
ción de la edificación a nuevos usos preservando sus caracteŕısticas

3) Modificación: variación del diseño arquitectónico o estructural sin incrementar
el área de la edificación

4) Remodelación: cambio del aspecto, espacialidad o distribución de la edificación
4

Respecto al tratamiento de fachadas, establece que en el CH la materialidad utiliza-
ble corresponde al mantenimiento de materiales preexistentes y representativos del
área central (adobe, ladrillo, piedra, tierra).
Un aspecto relevante para la intervención en fachadas es el requerimiento de pre-
sentar un análisis del tramo en el que se ubica la edificación previo a la obtención y
aprobación de permisos de construcción.

Acorde a lo expuesto, la técnica que Berriochoa (2008) denomina “ladrillomańıa”
(eliminación del revestimiento para dejar el ladrillo visto), es un procedimiento aceptado
en el CHC ya que responde a lo dispuesto por la normativa vigente debido a que:

a) El ladrillo es considerado un material representativo de Cuenca, y al internsificar su
uso en las fachadas del CHC, mantiene la esencia y tradición arquitectónica, además
de que no altera la imagen urbana.

b) Todas las intervenciones a ejecutar se enfocan en reactivar y rehabilitizar las edifica-
ciones del CHC considerando su arquitectura y actividad económica para mantenerlo
como un espacio vivo.

c) Las fachadas son elementos que tienen la capacidad de reflejar periodos constructivos
de la ciudad mediante su estilo, materialidad, morfoloǵıa y materialidad.

d) La práctica de dejar el ladrillo como material visto producto de la eliminación del
revestimiento, permite generar armońıa contextual al no generar un contraste nosivo
en el aspecto f́ısico en relación a las edificaciones existentes.
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2
Casos de estudio del Centro Histórico de Cuenca

2.1. Casos de estudio

La visita in situ en el área de estudio fue la actividad base para identificar los ejem-
plares existentes en los cuales se eliminó el revestimiento de las fachadas para dejar el
ladrillo visto, como resultado se identificaron 7 casos (Figura 2.1) hasta abril del 2022.

Figura 2.1: Ejemplares de intervención en el CHC y casos de estudio seleccionados. Fuente y
elaboración: Autora.

Se generó un registro de los ejemplares a los cuales se les asignó una denominación y
codificación, conforme la aplicación de fichas de observación (Anexo 7.1.1 al Anexo 7.1.7)
caracterizan las edificaciones considerando su estado actual, aspecto f́ısico e intervención
realizada, según el siguiente detalle:

C01: denominada Casa de los Arcos, corresponde a una edificación de 3 pisos tiene
un uso mixto (comercio, vivienda y oficinas). En cuanto a la intervención realizada,
se retiró el revestimiento de la mamposteŕıa mediante picado y raspado del revesti-
miento dejando el ladrillo visto y rescatando el valor estético obtenido por el uso de
arcos y dinteles de los pórticos estructurales, y que, en la actualidad son una carac-
teŕıstica propia de la edificación, pero a su vez, utilizada desde época colonial en la
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ciudad. La intervención realizada corresponde a un proceso de rehabilitación en el
que se potencializó el uso y las actividades demandadas por la sociedad (comercio,
vivienda y trabajo).

La edificación se destaca entre las edificaciones del tramo y del contexto inmediato,
debido al estado actual y la materialidad empleada en la fachada, lo que sugiere a
simple vista la proximidad de la intervención realizada. El uso y la funcionalidad
cumplen con la idea de reactivación arquitectónica y económica bajo la cual se
planeó la intervención, ya que dispone de espacios comerciales (agencia de viajes y
oficinas) y espacios habitacionales (departamento).

C02: denominada Vivienda unifamiliar, la edificación corresponde a una edificación
de dos niveles; la fachada teńıa un recubrimiento de mortero de arena y cemento
que fue eliminado mediante picado y raspado, dejando a la vista el ladrillo. Estéti-
camente, la forma original teńıa ventanas con arco, dos puertas de acceso (1 garaje
y 1 entrada), balcón dispuesto de manera horizontal en la fachada. Actualmente, la
fachada se caracteriza el ladrillo como el material de terminado, las ventanas son
rectangulares, el balcón no se ubica en toda la fachada y tiene solo una puerta de
acceso. En cuanto al estado de la edificación, es muy bueno ya que no se eviden-
cia deterioro ni daños f́ısicos, además tiene armońıa en la cromática y materialidad
utilizada.

El estado actual de la edificación evidencia un tratamiento de la fachada al observar-
se como un elemento limpio y en excelente estado, adicionalmente la materialidad
utilizada en la mamposteŕıa y los elementos que conforman la fachada manifiestan
un correcto proceso de intervención.

C03: denominada Casa San Francisco, es una edificación de 4 niveles destinada a
uso mixto (vivienda y comercio). La rehabilitación d ela edificación es total, sin em-
bargo, se mantienen elementos preexistentes de la fachada, en cuanto a materialidad
evidencia ladrillo visto como resultado de la eliminación del revestimiento mediante
picado y raspado del revestimiento, segmentos de mamposteŕıa con revestimiento
y travertino, materiales utilizados en la edificación desde su inicio. Los elementos
ornamentales de los balcones y ventanas se restauraron para que conformen parte de
la fachada actual. La fachada presenta contraste material y cromático para generar
un elemento simétrico.

La edificación sobresale al ser la única del tramo en la que el ladrillo queda a la
vista, la materialidad utilizada evidencia una intervención reciente y la reactivación
lograda tras el cambio. En cuanto el contexto la intervención realizada en la Pla-
za de San Francisco complementa la idea de reactivación de una zona comercial,
la presencia de mobiliario urbano (casetas) son elementos que influyen de manera
significativa en la visualización y apreciación de la edificación.

C04: denominada Casa Jaramillo, la edificación de 3 plantas está destinada al uso
mixto (comercio, oficinas y vivienda). La intervención se considera de carácter signi-
ficativo ya que la fachada tuvo un cambio total, se eliminó el revestimiento mediante
técnicas de picado y raspado dejando el ladrillo a la vista; las ventanas y puertas
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fueron parcialmente remplazados por elementos metálicos. Además, el estado previo
a la intervención se encontraba en ruina, por lo que se ejecutó una intervención y
reactivación asertiva. Para cumplir el programa arquitectónico planteado se inter-
vino formalmente con la conexión de dos bloques edificados que se relacionan entre
śı mediante espacios comunes.

El tramo al que pertenece la edificación evidencia un proceso de intervención al
conformarse por varias viviendas en estado bueno y muy bueno, siendo este caso la
única con fachada de ladrillo visto lo que le permite sobresalir entre las viviendas
del contexto inmediato.

C05: denominada Casa Calle Larga, la edificación que pasó por un proceso de reha-
bilitación, se conforma de 4 niveles y su uso es mixto (comercio, espacios de atención
al público y vivienda). En cuanto a materialidad, la intervención es parcial, se man-
tiene el travertino preexistente y en segmentos de la fachada se picó y eliminó el
revestimiento dejando el ladrillo a la vista; estos materiales se complementan gene-
rando un elemento general simétrico en el que los materiales se complementan para
aportar a la estética. El estado actual de la intervención se considera regular ya que
a pesar de verse como un edificio relativamente nuevo, los daños que son altamente
visibles deterioran la fachada.

El estado en el que se encuentra la fachada genera similitud con las edificaciones del
tramo al ser una secuencia de edificaciones en deterioro (estado regular y malo). La
edificación no aporta a la imagen urbana, ya que debido a la saturación de mobiliario
urbano y elementos publicitarios se evidencia desorden.

C06: denominada Casa San Blas 1, edificaciones una edificación de dos niveles
destinada a comercio y oficinas. La intervención de la fachada corresponde a la
eliminación del revestimiento de la mamposteŕıa mediante picado y raspado, además
del mantenimiento de materiales como el travertino, en los ventanales se mantiene la
superficie revestida. Estéticamente se mantiene el uso de ladrillo visto, travertino y
elementos en color blanco. El estado actual de la edificación es bueno y visualmente
es un punto potencial del tramo. La intervención está en proceso, la fachada ha sido
intervenida pero el interior está en adecuación.

C07: denominada Casa San Blas 2; la edificación de dos niveles está destinada a
comercio y oficinas. La intervención de la fachada evidencia la eliminación del reves-
timiento por picado y raspado, en los ventanales se mantiene la superficie revestida.
Estéticamente se mantiene el uso de ladrillo visto, travertino y elementos en color
blanco. El estado actual de la edificación es bueno y visualmente es un punto po-
tencial del tramo. Se evidenció que la intervención está en proceso, la fachada ha
sido intervenida pero el interior está en adecuación.

La información recopilada sirvió para seleccionar tres casos de estudio (C01, C03 y
C05) que por la intervención realizada y la accesibilidad son elementos arquitectónicos
potenciales a las cuales se puede realizar un análisis a detalle.
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2.1.1. Caso 1

El caso de estudio 1 (C01), según la información de la ficha de registro (Anexo 8.4.1),
se encuentra en muy buen estado, contemplando la mamposteŕıa, cubierta, acabados,
puertas, ventanas y balcones, además no presenta ningún tipo de lesión visible.

La fachada de la edificación (Figura 2.2 y Anexo 9.1) de estilo contemporáneo contiene
molduras, balcón y aleros; respecto a la materialidad se evidencia ladrillo colocado en
hilera tradicional y también en forma diagonal para generar un efecto visual que enmarca a
segmentos de mamposteŕıa. Existen segmentos de la fachada con revestimiento de mortero
compuesto porarena y cemento de textura rugosa, sobresale el uso del metal como un
material complementario para paneles deslizantes, balcón y pasamanos. En cuanto a la
intervención, la fachada tuvo un proceso de eliminación de segmentos de revestimiento,
remplazando elementos existentes y agregando relieve y paneles metálicos que aportan
dinamismo y contrastes. La cromática utilizada es la original del ladrillo, tonos beige y
café oscuro, como complemento.
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Figura 2.2: Caracteŕısticas de fachada caso de estudio C01. Fuente y elaboración: Autora.

Las tres plantas distribuyen diferentes usos (Figura 2.3); en la primera funciona la
agencia de viajes AVILES WTS, en la segunda planta oficinas independientes y, en la
tercera planta un departamento tipo suite con terraza.

Figura 2.3: Distribución y uso de niveles caso de estudio C01. Fuente y elaboración: Autora.
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En el interior, se realizó un proceso de rehabilitación arquitectónica recuperando la
materialidad, morfoloǵıa y caracteŕısticas arquitectónicas; se presentan buenas condiciones
de ventilación, iluminación y circulación; se mantienen segmentos de mamposteŕıa con
revestimiento (enlucido blanco), otros en donde se eliminó el revestimiento existente, y
se dejó al ladrillo visto. También se implementó el uso de paneles metálicos replicando la
morfoloǵıa y materialidad de la fachada (Figura 2.4). Respecto a los espacios interiores
(Anexo 9.2), la planta baja contempla áreas semiabiertas en donde se distribuyen cub́ıculos
de oficina y un patio para conectar los espacios, además, aporta iluminación y ventilación
natural. En la primera planta alta, se mantiene la distribución de espacios semiabiertos
para el uso de oficinas. En el tercer nivel, se cambia la tipoloǵıa funcional al generar un
departamento con terraza que tiene v́ınculo directo con las visuales del espacio exterior.

Figura 2.4: Espacios interiores caso de estudio C01. Fuente y elaboración: Autora.

2.1.1.1. Condiciones de implantación y contexto

El emplazamiento de la edificación es continuo, el contexto inmediato se vincula con
la plaza e iglesia San Blas; respecto a las actividades comerciales, la zona de implantación
tiene un alto nivel de uso comercial y el transcurso de usuarios tambien se considera alto.

Mediante la visita in situ y la recopilación de información para la ficha de registro
(Anexo 8.4.1) se identificaron niveles de relación del edificio con los usuarios y con el
contexto (Figura 2.5):
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Figura 2.5: Niveles de relación del caso de estudio C01 con los usuarios y el contexto. Fuente
y elaboración: Autora.

Respecto al contexto inmediato (Anexo 9.3 y Figura 2.6), la edificación se vincula con
la plaza de manera directa, pese a no compartir actividades sociales se genera interacción
entre los usuarios de los 2 lugares. Entorno a la plaza (San Blas) se ubican espacios
estratégicos de interacción social como la iglesia San Blas, la Prefectura del Azuay y
el Portal Artesanal. Además existen varios espacios comerciales y de servicio de alta
concurrencia comunitaria.

Casos de estudio del Centro Histórico de Cuenca 72
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Figura 2.6: Contexto inmediato del caso de estudio C01. Fuente y elaboración: Autora.

A su vez, el análisis del tramo al que pertenece la edificación (Anexo 9.4 y Figura 2.7)
calle San Blas, entre Manuel Vega y Tomás Ordoñez, permite determinar caracteŕısticas;
está conformado por 10 edificaciones que vaŕıan entre 1 nivel (1 edificación), 2 niveles (4
edificaciones) y 3 niveles (5 edificaciones) implantadas de manera continua sin retiro fron-
tal. En cuanto a los elementos complementarios no hay vegetación, la vereda es continua
y uniforme y el mobiliario urbano existente es el alumbrado público. Respecto al uso y
ocupación, las edificaciones están totalente ocupadas, son de propiedad privada y están
desinadas a la vivienda y comercio.

Al hacer alusión al aspecto f́ısico el tramo se encuentra en buen estado, la materialidad
existente es cemento, piedra, ladrillo, madera, metal, porcelanato y los estilos existentes
son vernáculo y tradicional. La cromática abarca tonos cafes, grises, beiges, verdes, ana-
ranjados y palidos; la morfoloǵıa de las edificaciones y sus fachadas son lineales con un
nivel medio de uso de ornamentos y tienen un bajo ı́ndice de contaminación visual. Con-
siderando el par semántico respecto al eje vertical y horizontal el tramo es asimétrico y
respecto al volumen de las fachadas se observa ritmo, contraste, dinamismo, irregularidad,
repetición y discontinuidad.
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Figura 2.7: Caracteŕısticas del tramo C01. Fuente y elaboración: Autora.

2.1.1.2. Valoración

La intervención realizada en la edificación puede considerarse apropiada al evidenciarse
un correcto funcionamiento, es decir, satisfacer necesidades habitacionales y económicas
de sus usuarios. También se destaca que reactivó un elemento arquitectónico edificado en
un área histórica relevante, por lo cual genera dinámicas en su contexto y ampĺıa las exis-
tentes. El nombre asignado a la edificación se debe a la tipoloǵıa constructiva de pórticos,
mismos que han sido expuestos al retirar la el revestimiento de la mamposteŕıa, por lo
que se eleva a una condición simbólica representativa de la urbe en la época comprendida
de consolidación que data desde el año 1583 (Lucero Quezada, 2017).

Según la valoración asignada mediante la Matriz de Nara (Anexo 9.5), se identifican
diferentes aspectos y dimensiones que porta la edificación en su estado actual:

Aspecto de forma y diseño en dimensión art́ıstica: el estilo contemporáneo de la edifi-
cación evidencia caracteŕısticas formales y elementos representativos como pórticos,
diferentes aparejos de ladrillo, paneles metálicos con perforaciones, molduras linea-
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les y varias texturas que pese a haberse modificado en la intervención, mantienen
la esencia y estilo arquitectónico de la edificación.
Aspecto materiales y substancia, dimensión cient́ıfica/técnica: la técnica de elimi-
nación del revestimiento mediante piqueo y raspado para mantener el ladrillo visto
se ejecuta de manera favorable, adicionalmente el manejo dado a la materialidad de
la fachada permite que se mantenga el estilo arquitectónico.
Aspecto uso y función, dimensión art́ıstica: la intervención ejecutada acopló la edi-
ficación a una actividad económica demandada y además garantiza la ocupación de
la edifiación sin riesgo de daño o deterioro.
Aspecto uso y función, dimensión social: el cambio de uso de residencial a mixto
genera un v́ınculo socio espacioal entre la edifiación y los usuarios.
Aspecto tradiciones, técnicas y experticias, dimensión art́ıstica: el ladrillo se consi-
dera como el material relevante al evidenciarse varios tipos de aparejo que datan
desde cuando se edificó el bien y en la actualidad.
Aspecto tradiciones, técnicas y experticias, dimensión histórica: la mamposteŕıa del
ladrillo muestran técnicas ejecutadas de manera histórica, tradicional y t́ıpica de la
ciudad desde la época colonial hasta la actualidad.
Aspecto lugares y asentamientos, dimensión histórica: el área de emplazamiento
(San Blas) se considera como uno de los primeros barrios consolidados que además
de tener valor histórico abarca varias actividades económicas.
Aspecto esṕıritu y sentimiento, dimensión social: el valor sentimental y social se atri-
buye a su proximidad con una plaza e iglesia considerara una dinámica tradicional
de la consolidación de la ciudad, además que tiene un alto v́ınculo con actividades
económicas entorno a la plaza.

Por su parte, la aplicación de encuestas al grupo focal de 6 usuarios (Anexo 8.2.1.1
al Anexo 8.2.1.6), permiten entender que todos los encuestados consideran que la edifica-
ción se encuentra en muy buen estado, y que, la intervención realizada para reactivarla
económicamente mediante el manejo del ladrillo aporta favorablemente al edificio, aśı co-
mo a la imagen urbana. Esta situación destaca ya que, la intervención ha generado efectos
positivos, mantiene la tipoloǵıa arquitectónica del CHC resultando llamativa para ejecu-
tar actividades económicas, ya que se percibe como confianza y seguridad por su aspecto.
De otro lado, los encuestados otorga a la edificación valor arquitectónico, valor históri-
co y valor económico (Figura 2.8); asimismo, se considera que el valor arquitectónico se
atribuye por el estado, materialidad, aspecto y tipoloǵıa de la edificación.

Figura 2.8: Valores atribuidos al C01 por los usuarios. Fuente y elaboración: Autora.

En consecuencia, la intervención realizada (eliminación del revestimiento) es apropiada
debido a que se encuentra en buen estado, el uso dado es apropiado, ya que es multiuso
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y puede utilizarse por varias personas por lo que, el uso actual satisface necesidades de la
ciudadańıa.

2.1.1.3. Jerarquización

La puntuación obtenida en la evalucación realizada mediante la ficha de jerarquización
(Anexo 9.6) es de 95 puntos equivalente a una intervención óptima; f́ısicamente está en
muy buen estado y funcionalmente satisface las necesidades de los usuarios; los aspectos
evaluados (Figura 2.9) se detallan según:

El estado del bien abarca la mamposteŕıa, puertas, ventanas, aleros, balcones y
ornamentos que se encuentran en muy bueno estado.
La materialidad de la mamposteŕıa, puertas, ventanas, aleros, balcones y ornamen-
tosse considera muy buena respecto a su estado y consrevación.
En cuanto a la influencia contextual, el uso es positivo mas no responde a una ac-
tividad necesaria por la sociedad sino a una actividad complementaria, la estética,
funcionalidad, técnica constructiva y tipoloǵıa de la edificación aportan positiva-
mente al contexto inmediato.
El uso de la edificación tiene buena relación con las actividades económicas del
tramo, con la dinámica económica de la zona, con la reactivación económica con el
tránsito de usuarios y los espacios económicos definidos satisfacen de muy buena
manera a los ususarios.

Figura 2.9: Detalles de la puntuación para la jerarquización del caso C01. Fuente y elaboración:
Autora.

2.1.2. Caso 2

El segundo caso de estudio (C03) según la ficha de registro (Anexo 8.4.2) está en
muy buen estado considerando la mamposteŕıa, cubierta, acabados, puertas, ventanas y
balcones, además presenta fisuras cosnideradas lesiones mecánicas pero son en grado leve.
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La fachada de la edificación (Figura 2.10 y Anexo 10.1) es de estilo Art Déco, contiene
molduras, balcones y balaustres. Además contiene un portal en la planta baja, la mate-
rialidad evidenciada es ladrillo visto, travertino, metal y enlucido de arena y cemento,
la cromática corresponde a la original de los materiales utilizados. Se incluye el café en
los segmentos con recubrimiento. La fachada se caracteriza por los pórticos formados por
3 arcos y 2 columnas de mármol; la intervención exterior contempla la eliminación del
revestimiento y restauración de elementos preexistentes.
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Figura 2.10: Caracteŕısticas de fachada caso de estudio C03. Fuente y elaboración: Autora.

Según la distribución arquitectónica (Figura 2.11 y Anexo 10.2) el primer nivel está des-
tinado a un local comercial (farmacia) y varias unidades habitacionales. La segunda planta
está destinada a comercio u oficina, y el tercer y cuarto nivel están destinados a vivienda.
En el interior la intervención es total, la materialidad corresponde a mamposteŕıa reves-
tida, madera en puertas y ventanas, y metal en pasamanos. Todas las plantas mantienen
la tipoloǵıa funcional de espacios limitados según el uso al que están destinados.
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Figura 2.11: Distribución y uso de niveles caso de estudio C03. Fuente y elaboración: Autora.

Actualmente la edificación se encuentra en arriendo total de sus espacios, en cuanto al
uso dado a la edificación, se vincula directamente con la zona en la que está ubicada, ya
que en la plaza San Francisco y su alrededor se caracterizan por tener potencial económico
y comercial. Además, la intervención de este equipamiento influye de manera directa en
la fachada del bien, inicialmente los puestos informales de comercio invad́ıan parte de la
fachada (pórtico) y con la adecuación de cub́ıculos comerciales se desplazaron los espacios
de comercio informal, sin embargo, estos elementos obstaculizan las visuales desde y hacia
el bien.

2.1.2.1. Condiciones de implantación y contexto

La edificación se emplaza me manera continua con portal, en relación al contexto
inmediato se vuncula con la plaza e iglesia y con las edificaciones colinantes mediante
portales, el área de implantación tiene un alto nivel de uso comercial y de transcurso de
usuarios.

Mediante la visita in situ y la recopilación de información para la ficha de registro
(Anexo 8.4.1) se asignó un nivel de relación a la edificación respecto a los usuarios y el
contexto (Figura 2.12):
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Figura 2.12: Niveles de relación del caso de estudio C03 con los usuarios y el contexto. Fuente
y elaboración: Autora.

El contexto inmediato (Anexo 10.3 y Figura 2.13) se caracteriza por la relación socio
espacial propia de la plaza e iglesia San Francisco. Además, la proximidad existente con la
Plaza de las Flores, la Catedral de la Inmaculada Concepción y el Parque Calderón abar-
can un alto tránsito y desplazamiento masivo. De hecho, la zona se considera altamente
económica debido a la variedad y amplitud de espacios comerciales y actividades económi-
cas. Otro aspecto relevante es el tránsito en busca de productos de primera necesidad y
vestimenta en espacios del contexto inmediato.
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Figura 2.13: Contexto inmediato del caso de estudio C03. Fuente y elaboración: Autora.

Considerando el tramo al que pertenece (Anexo 10.4 y Figura 2.14), la calle San Fran-
cisco, entre General Torres y Padre Aguirre frente a la plaza San Francisco, el edificio
se incluye entre otras 12 edificaciones entre 2 niveles (3 edificaciones), 3 niveles (3 edi-
ficaciones), 4 niveles (5 edificaciones) y 5 niveles (1 edificación) implantadas de manera
continua con portal. Los elementos complementarios existentes son alumbrado público,
una v́ıa peatonal de acceso y no presenta vegetación. El uso dominante es comercio y
vivienda, son edificaciones de carácter privado y tienen un 90% de ocupación.

En lo concerniente al aspecto f́ısico, el tamo se encuentra en buen estado, la materiali-
dad corresponde a cemento, piedra, travertino, ladrillo, madera, metal y porcelanato. Los
estilos arquitectónicos que se encuentran en el tramo son colonial, neoclásico, vernáculo
y tradicional de cromática en tonos cafes, grises, azules, beiges, neutros y anaranjados.
Asimismo, la morfologia de las edificaciones son de carácter mixto (lineales y orgánicos)
de alto nivel ornamental y bajo grado de contaminación visual. Referente al par semántico
se evidencia asimetŕıa respecto al eje vertical y horizontal, y considerando el volumen de
las fachadas se visualizan patrones, ritmo, contraste, dinamismo, irregularidad, repetición,
discontinuidad y conectividad.
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Figura 2.14: Contexto inmediato del caso de estudio C03. Fuente y elaboración: Autora.

2.1.2.2. Valoración

La intervención realizada se considera adecuada ya que reactiva un edificio pertene-
ciente a una zona de alta afluencia social y contempla actividades comerciales a gran
escala. Por su parte, la Matriz de Nara (Anexo 10.5), permite valorar la edifiación me-
diante la identificación de varios aspectos y dimensiones evidenciados en el estado actual
de la edificación:

Aspecto forma y diseño, dimensión art́ıstica: la edificación de estilo Art Deco contie-
ne caracteŕısticas formales y elementos de carácter relevante como varios aparejos de
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ladrillo, formas lineales y curvas, arcos, columnas, póritco y una variedad de textruas
y cromática que potencializan las caracteŕısticas propias del estilo arquitectónico.
Aspecto materiales y substancias, dimensión cient́ıfica/técnica: se mantiene el estilo
y elementos preexistentes al identificarse segmentos de ladrillo visto producto de la
eliminación del revestimiento mediante piqueo y raspado y también la retauración
de las columnas de travertino.
Aspecto uso y función, dimensión social: evidencia cambio de uso y funcionalidad
de un espacio destinado a vivienda por el uso mixto (vivienda y comercio) generan-
do mayor capacidad de uso social. La dinámica económica del sector se evidencia
mediante la conectividad económica de tránsito social mediante los pórticos.
Aspecto tradiciones, técnicas y experticias, dimensión art́ıstica: el uso de ladrillo
y travertino reflejan varias formas de uso del material que conjuntamente con la
combinacnón de texturas y cromática aportan a la estética de la fachada.
Aspecto tradiciones, técnicas y experticias, dimensión histórica: la edificación con-
templa técnicas constructivas y manejo del material que han persistido desde la
epoca colonial.
Aspecto lugares y asentamientos, dimensión histórica: la ubicación entorno a la
plaza San Francisco, se relaciona con la consolidación de edificaciones de la época
colonial y se atribuye relevancia por su proximidad al Parque Central y la Catedral
Inmaculada Concepción que tienen alto valor histórico para la ciudad.
Aspecto esṕıritu y sentimiento, dimensión social: la concurrencia social propia de
las plazas e iglesias aportan a la vinculación de actividades económicas en relación
al entorno.

Según la percepción social de la muestra de 6 usuarios de la edificación (Anexo 8.2.2.1 al
Anexo 8.2.2.6 y Anexo 8.3) demuestran que la edificación se encuentra en muy buen estado,
que la intervención realizada en el ladrillo con la finalidad de reactivar económicamente al
bien aportan y generan un efecto positivo en la imagen urbana. También consideran que
la fachada actual mantiene la tipoloǵıa arquitectónica del CHC, la edificación es llamativa
para su uso ya que da confianza por su aspecto.

Respecto a los valores que atribuyen los usuarios a la edificación, sobresale el valor
arquitectónico, valor histórico y el valor económico (Figura 2.15); siendo relevante el
primero por el aspecto de su fachada y se lo consideran representativo y tradicional del
CHC. Asimismo, se consideran que la intervención material es apropiada por su aspecto,
el uso es apropiado ya que tiene varios espacios de uso y satisface las necesidades de los
usuarios al contener espacios comerciales necesarios y demandados en la zona.

Figura 2.15: Valores atribuidos al C03 por los usuarios. Fuente y elaboración: Autora.
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2.1.2.3. Jerarquización

La evalucación realizada mediante la ficha de jerarquización (Anexo 10.6) es de 99
puntos, equivalente a una intervención óptima ya que, f́ısicamente está en muy buen
estado y funcionalmente satisface las necesidades de los usuarios considerando (Figura
2.16):

El estado del bien abarca la mamposteŕıa en buen estado y puertas, ventanas, aleros,
balcones y ornamentos en muy buen estado
La materialidad y terminado de la mamposteŕıa, puertas, ventanas, aleros, balcones
y ornamentos que estan en muy buen estado y conservación..
La influencia contextual, el uso, la estética, funcionalidad, técnica constructiva y
tipoloǵıa de la edificación aportan de manera positiva al contexto inmediato.
El uso de la edificación tiene muy buena relación con las actividades económicas del
tramo, con la dinámica económica de la zona, con la reactivación económica, con
el tránsito de usuarios y los espacios económicos definidos satisfacen de muy buena
manera a los ususarios.

Figura 2.16: Detalles de la puntuación para la jerarquización del caso C03. Fuente y elabora-
ción: Autora.

2.1.3. Caso 3

El caso de estudio 3 (C05) corresponde a una edificación que según la ficha de registro
(Anexo 8.4.3) se encuentra en buen estado respecto a la mamposteŕıa, cubierta, acabados,
puertas, ventanas y balcones. En cuanto a lesiones mecánicas presenta fisuras y desgaste,
f́ısicamente tiene lesiones asociadas a contaminación (suciedad).

La fachada (Figura 2.17 y Anexo 11.1) es de estilo neoclásico y contiene molduras,
balcones, balaustres y cornisas. En la fachada se evidencia eliminación de revestimiento y
restauración de aquellos preexistentes. Respecto al estado de la fachada la contaminación
producto del alto tráfico vehicular y el elevado tránsito de personas . Pese a no afectar
de manera significativa, es un factor considerable ya que podŕıa deteriorar el estado de
la fachada. La materialidad que se evidencia es la del ladrillo visto, travertino, metal y
madera; la intervención en la fachada corresponde a la eliminación del revestimiento de
la mamposteŕıa y restauración del travertinol utilizado en columnas y balcones.
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Figura 2.17: Caracteŕısticas de fachada caso de estudio C05. Fuente y elaboración: Autora.

La distribución espacial (Figura 2.18 y Anexo 11.2) evidencia que la planta baja es
de uso comercial mixto (restaurante y farmacia), en la segunda planta funciona un centro
médico, la tercera y cuarta planta se encuentran desocupadas. En la planta baja se generan
dos espacios de amplios locales comerciales y un patio posterior utilizado como bodega y
almacén. La segunda y tercera planta mantienen una distribución de espacios limitados
destinados a usos espećıficos, existen espacios de circulación y conectividad horizontal
que se distribuyen en torno al patio lateral. El cuarto nivel presenta habitaciones que se
conectan con el exterior mediante una terraza hacia la parte frontal y otra hacia la parte
posterior que poseen potenciales visuales hacia zonas visualmente estratégicas (centro de
la ciudad y El Ejido).

Figura 2.18: Distribución y uso de niveles caso de estudio C05. Fuente y elaboración: Autora.

En los espacios interiores (Figura 2.19) la materialidad abarca mamposteŕıa de ladrillo
que mantiene enlucido de color blanco y madera en puertas, ventanas, gradas y pasama-
nos; la intervención realizada en la circulación vertical es de carácter relevante; aporta
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significativamente al espacio interior, el cual se encuentra intervenido de manera parcial,
siendo el último nivel el que no tiene ningún tipo de intervención.

Figura 2.19: Espacios interiores caso de estudio C03. Fuente y elaboración: Autora.

2.1.3.1. Condiciones de implantación y contexto

La edificación es un espacio potencial de uso comercial debido a la zona en la que
está ubicada y las visuales atribuidas (El Barranco). Cabe mencionar que pese al estado
de la edificación la demanda de uso se ha visto afectada por el nivel de peligrosidad y
congestión asociada a comerciantes informales. Asimismo, la visita in situ y la recopilación
de información para la ficha de registro (Anexo 8.4.1) permitió determinar el nivel de
relación que tienen la edificación con los usuarios y el contexto (Figura 2.2.20)

Comercio e intercambio
Recreativas
Culturales
Administrativas
Religiosas
Financieras
Comunicación e interacción social
Conexión con el espacio público
Conexión con espacios de tránsito

Actividades

R
el

ac
ió

n 
co

n 
lo

s 
us

ua
ri

os
R

el
ac

ió
n 

co
n 

el
 

co
nt

ex
to

Visuales hacia el contexto construido
Visuales paisajísticas de la ciudad
Terrazas con visuales puntuales
Compartimiento de espacios de tránsito
Vínculo con el espacio público
Accidentes geográ�cos
Vegetación
Conectividad con edi�cios colindantes
Uso de pasajes privados

Baja Media Alta
Nivel de relación

Figura 2.20: Niveles de relación del caso de estudio C05 con los usuarios y el contexto. Fuente
y elaboración: Autora.
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El contexto inmediato (Anexo 11.3 y Figura 2.21) tiene dos aspectos económicos re-
levantes, el primer punto es la ubicación cerca a una de las principales v́ıas de acceso
al CHC, la calle Tarqui, y el segundo, la ubicación frente al Mercado 10 de Agosto, un
equipamiento de alta interacción económica . Aśı, la zona de emplazamiento en espećıfi-
co en la que se comercializan productos de primera necesidad, además de que las v́ıas
aledañas complementan la oferta económica mediante diferentes locales comerciales que
ofrecen todo tipo de producto y servicio.

Figura 2.21: Contexto inmediato del caso de estudio C05. Fuente y elaboración: Autora.

Al analizar el tramo en el que se sitúa la edificación (Anexo 11.4 y Figura 2.22), calle
Larga, frente al Merado 10 de Agosto, entre la calle Tarqui y General Torres, se compone
de 15 edificaciones de 1 nivel (1 edificación), 2 niveles (3 edificaciones), 3 niveles (7 edifi-
caciones), 4 niveles (2 edificaciones) y 5 niveles (2 edificaciones). Todas las edificaciones
se implantan de manera continua sin retiro frontal, a ellas se accede mediante una vereda
continua y uniforme, los elementos complementarios abarcan alumbrado público y no hay
vegetación.

En cuanto a uso y ocupación se ejecutan actividades vinculadas al comercio y vivienda
en edificaciones de propiedad privada y ocupadas completamente. Por su parte, el aspecto
f́ısico del tramo se caracteriza por estar en buen estado, contiene materiales como cemen-
to, piedra, travertino, ladrillo, madera, metal y porcelanato: los estilos arquitectónicos
existentes son neoclásico, vernáculo y tradicional con una cromática que vaŕıa en tonali-
dades de café, beige, amarillo, anaranjado y crudos. La morfoloǵıa de las edifiaciones y
elementos constructivos son lineales con nivel medio de uso de ornamentos y alto grado
de contaminación visual. El par semántico representa asimetŕıa con respecto al eje verical
y horizontal y en cuanto al volumen de las fachadas se evidencia patrón, ritmo, contraste,
dinamismo, irregularidad, repetición y discontinuidad.
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Figura 2.22: Caracteŕısticas del tramo C05. Fuente y elaboración: Autora.
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2.1.3.2. Valoración

La intervención realizada puede considerarse apropiada al haber reactivado un edificio
que se encontraba en deterioro y abarcar actividades comerciales que responden a necesi-
dades sociales. Además, la Matriz de Nara (Anexo 11.5) valora la edifiación al identificarse
varios aspectos y dimensiones tales como:

Aspecto forma y diseño, dimensión art́ıstica: el estilo neoclásico de la edificación
contiene caracteŕısticas formales y arqutiectónicas como varios tipos de aparejo,
columnatas y elementos recubiertos de travertino en la fachada, ornamentos lineales
y curvos, varias texturas y colores
Aspecto materiales y substancia, dimensión cient́ıfica/técnica: existen segmentos de
mamposteŕıa de ladrillo visto en donde se eliminó el revestimiento mediante piqueo
y cepillado además de la restauración de segmentos de travertino.
Aspecto uso y función, dimensión social: el uso de la edificación cambio de manera
total al pasar de ser un espacio destinado a vivienda a ser una edificación de uso
comercial y de atención al cliente en su totalidad.
Aspecto tradiciones, técnicas y experticias, dimensión art́ıstica: la fachada contiene
elementos con terminados particulares obtenidos con ladrillo y travertino, además
se resaltan elementos de la fachada debido al cambio de materialidad, textura y
cromática.
Aspecto tradiciones, técnicas y experticias, dimensioón histórica: las técnicas cosn-
tructivas y el manejo dado a la materialidad han conseguido que la edificación se
mantenga desde su construcción hasta la actualidad, además se mantiene el estilo
inicial.
Aspecto lugares y asentamientos, dimensión social: el área de emplazamiento poten-
cializa el v́ınculo con las actividades económicas y el tránsito masivo al ser uno de
lo principales puntos de acceso al CHC y ubicarse cerca del mercado 10 de Agosto.

La aplicación de encuestas realizadas a una muestra de 6 usuarios de la edificación
(Anexo 8.2.3.1 al Anexo 8.2.3.6 y Anexo 8.3) evidencian que la edificación está mayor-
mente en buen estado, aunque también en muy buen estado. Respecto a la imagen urbana
todos consideran que la intervención realizada con la finalidad de reactivar el uso económi-
co y el aspecto f́ısico actual han generado un efecto positivo, ya que influye en el tramo
y aporta al entorno. Todos consideran que la fachada actual mantiene la tipoloǵıa arqui-
tectónica del CHC, la fachada hace de la edificación un lugar llamativo para su uso ya que
genera confianza y se ve bien. Al otorgar un valor a la edificación, destaca el valor arqui-
tectónico, el valor económico y el valor histórico (Figura 2.23); el valor arquitectónico es
relevante debido a su aspecto, forma y estética. Según la intervención en la materialidad
el edificio se ve nuevo y bien, el uso es apropiado ya que es atractivo para usar y tiene
varios locales, servicios y espacios por lo que satisface las necesidades de la ciudadańıa.
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Figura 2.23: Valores atribuidos al C05 por los usuarios. Fuente y elaboración: Autora.

2.1.3.3. Jerarquización

La evaluación realizada mediante la ficha de jerarquización (Anexo 11.6) es de 83
puntos equivalente a una intervención óptima, ya que f́ısicamente está en muy buen estado
y funcionalmente satisface las necesidades de los usuarios, sin embargo, la puntuación
obtenida se encuentra en el rango que sugiere que la edificación requiere mantenimiento
para evitar que se degrade progresivamente (Figura 2.24):

El estado del bien abarca la mamposteŕıa, puertas y ornamentos en estado regular,
las ventanas, aleros y balcones en buen estado
La materialidad y terminado de la mamposteŕıa, puertas, ventanas, aleros, balcones
y ornamentos se encuentran en buen estado.
Respecto a la influencia contextual, el uso, funcionalidad y tipoloǵıa de la edificación
aportan de manera positiva al contexto inmediato, la estética y técnica constructiva
de la edificación aportan al contexto pero debido a la falta de mantenimiento y
restauración parcial de la materialidad tienen un aporte bueno.
En cuanto al uso de la edificación tiene muy buena relación con las actividades
económicas del tramo, con la dinámica económica de la zona, con la reactivación
económica, con el tránsito de usuarios y los espacios económicos definidos satisfacen
de muy buena manera a los usuarios.

Figura 2.24: Detalles de la puntuación para la jerarquización del caso C05. Fuente y elabora-
ción: Autora.
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2.1.4. Análisis comparativo de los casos de estudio

El análisis comparativo de las fachadas de los casos de estudio antes de la intervención
y en su estado actual (Anexo 12), permite establecer carácteŕıticas de los elementos y
tipo de intervención realizada en cada uno. Aśı, en el caso de estudio C01 (Anexo 12.1),
se identificó el tipo de intervención realizado en los diferentes elementos constructivos
considerando la materialidad y cromática obteniendo el siguiente resultado:

Cambio: materialidad y cromática de mamposteŕıa, materialidad y cromática de
marco de ventanas, materialidad de marcos de ventanas, materialidad y cromática
de marco de puertas, cambio de materialidad e paneles de puertas, materialidad y
cromática de pasamano y base de balcones.
Eliminación: materialidad de mamposteŕıa, materialidad y cromática de pasamanos
y base de balcones.
Adición: cromática de mamposteŕıa, materialidad de paneles de ventanas, materia-
lidad y cromática en paneles de puertas.
Restauración: materialidad de puertas, materialidad y cromática de pasamanos de
balcones, materialidad y cromática de la cubierta.

Estéticamente la edificación mantiene elementos lineales, segmentos de mamposeteŕıa
en dondecambio su revestimienot, terminado y cromática pasando de un elemento ana-
ranjado a uno que tenga tonos cafés y beige, el balcón central cambio su forma y tamaño,
pero mantiene la estructura y morfoloǵıa metálica. El balcón de la terraza paso a ser
un elemento sólido con detalles lineales, las puertas y ventanas actuales son elementos
amplios que a diferencia de los los utilizados anteriormente, cumplen la función de ven-
tanales con paneles metálicos que aportan a la estética de la fachada. Uno de los detalles
significativos agregados a la fachada son los aparejos visibles que enmarcan segmentos de
mamposteŕıa (Figura 2.25).

Figura 2.25: Fachada del caso de estudio C01 antes de la intervención y su estado actual.
Fuente y elaboración: Autora.
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Por su parte, en el caso C03 (Anexo 12.2), los elementos que se intervinieron y el tipo
de intervención realizada que se evidencia son las siguientes:

Cambio: materialidad y cromática de mamposteŕıa, materialidad de las columnas,
materialidad y cromática del marco de las ventanas, materialidad y cromática del
marco y paneles de puertas, materialidad y cromática de pasamano y base de bal-
cones, materialidad y cromática de la cubierta.
Eliminación: materialidad de mamposteŕıa y cromática de columnas.
Adición: materialidad y cromática de mamposteŕıa, materialidad y cromática de
columnas.
Eliminación: materialidad de columnas, materialidad de paneles de ventanas, mate-
rialidad y cromática de marcos y paneles de puertas, materialidad y cromática de
pasamanos de balcones.

La estética del edificio actual proyecta un elemento vertical en el que el ladrillo resalta
entre los otros materiales. A diferencia del estado previoa la intervención, que contempla-
ba un elemento solido de color beige, la estructura metálica de los balcones se restauró y
mantiene la morfoloǵıa preexistente, las molduras cambiaron su cromática a café oscuro
obteniendo efectos visuales que enmarcan segmentos de mamposteŕıa y delimitan los ni-
veles de la edificación. También existen elementos que cambian su aspecto mediante la
utilización de molduras en el borde superior. Además, se restauraronlas columnas para
mantener caracteŕısticas propias de la edificación y finalmente las ventanas y puertas cam-
biaron su cromática acorde al conjunto.. El ladrillo se torna representativo al evidenciarse
diferentes tipos de aparejo y sobresalen formando el marco de la puerta del segundo nivel
y pórticos sobre las ventanas y arcos (Figura 2.26).

Figura 2.26: Fachada del caso de estudio C03 antes de la intervención y su estado actual.
Fuente y elaboración: Autora.
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Por su parte, en el caso C05 (Anexo 12.3) también fue factible identificar los elementos
y el proceso de intervención realizado en la edificación, conforme el siguiente detalle:

Cambio: materialidad y cromática de mamposteŕıa, materialidad y cromática de
marcos y paneles de ventanas, materialidad y cromática de marcos y paneles de
puertas, cromática de pasamanos de balcones y cromática de base de balcones,
materialidad y cromática de cubierta.
Eliminación: cromática de paneles de puertas.
Adición: materialidad y cromática de mamposteŕıa, materialidad de paneles de ven-
tanas, materialidad de marcos de puertas.
Adición: materialidad y cromática de mamposteŕıa, materialidad de paneles de ven-
tanas.
Restauración: materialidad y cromática de mamposteŕıa, materialidad de marcos y
paneles de ventanas, materialidad de paneles de puertas, materialidad de pasamanos
y base de balcones, materialidad y cromática de la cubierta.

Figura 2.27: Fachada del caso de estudio C05 antes de la intervención y su estado actual.
Fuente y elaboración: Autora.

El cambio f́ısico de la fachada es relevante, ya que, la cromática propia del ladrillo
(anaranjado) resalta notablemente a toda la fachada en comparación al estado previo a la
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intervención en el que se manteńıa un color similar al del travertino. En el estado actual,
el contraste de materialidad entre ladrillo y travertino le dan a la edificación un aspecto
destacado en el tramo. Asimismo, la cromática complementaria, verde claro, cambió por el
color beige está en armońıa con los demás elementos arquitectónicos; el recubrimiento de
las columnatas, balcones y borde superior de la fachada con travertino que fue restaurado
generan simetŕıa y corresponden a caracteŕısticas propias del estilo neoclásico. El ladrillo
toma fuerza en el margen superior de las puertas y ventanas a manera de pórtico (Figura
2.27).

Finalmente, el resultado de los análisis comparativos permitieron realizar una śıntesis
de casos de estudio (Tabla 2.1), en la que se establecen las caracteŕısticas generales en las
que se establecieron similitudes y diferencias respecto a varios elementos.

Tabla 2.1: Śıntesis de casos de estudio.

SÍNTESIS DE CASOS DE ESTUDIO

Elementos
comparativos

Similitudes y diferencias

Tipo de intervención
Los tipos de intervención realizados a manera general en lostres
casos de estudio, C01, C03 y C05,

Áreas de intervención

En el caso de estudio C01, intervino de manera total la facha-
da y el interior de la edificación. En el caso C03 se evidencia
una intervención en la totalidad del interior, y respecto al caso
C05, el interior refleja una intervención parcial ya que el último
nivel no ha pasado por un proceso. Aśı, es posible catalogaro
la intervención realizada en el interior de las edifiaciones como
rehabilitación arquitectónica.

Usos

La edificación C01 destina su uso a agencia de viajes, oficinas
y un departamento. Por su parte la edificación C03 contempla
espacios para locales comerciales y unidades habitacionales. El
C05 enmarca varios espacios vinculados a actividades económi-
cas como locales comerciales y además espacios en los que se
desarrollan actividades de servicio al cliente, además sus espa-
cios pueden ocuparse como oficinas o consultorios. La dinámica
de cambio demuestra que la principal finaidad de intervención
consiste en potencializar el v́ınculo de las edificaciones con las
actividades económicas.
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Mamposteŕıa

Las edificaciones combinan varios tipos de mamposteŕıa para
que la estética se vea como un elemento dinámico. El caso C01
contiene 3 tipos de mamposteŕıa que se distribuyen hacia las
zonas laterales de la fachada, el C03 en marca la mamposteŕıa
de ladrillo hacia la zona central y el C05 evidencia un elemento
continuo verticalmente que se segmenta por columnatas. Co-
mo conclusión, se intepreta que el cambio del terminado de la
mamposteŕıa se ejecuta con la finalidad de aportar favorable-
mente a la estética de la fachada.

Materialidad

Las fachadas muestran al ladrillo como el material predomi-
nante. De manera relevante, el caso C03 y C05 mantienen el
ladrillo en la mayoŕıa de segmentos de la fachada. El C01 com-
bina varios materiales en su fachada y terminados para generar
un elemento compuesto y dinámico. El C03 y C05 resaltan el
travertino como otro material relevante que se utiliza en las
columnas y columnatas. El caso C05 es en el que más sobresale
el travertino al utilizarse en varios elementos de la fachada. Por
lo antes expuesto, se intepreta la conjugación de materiales co-
mo una práctica utilizada para modificar las fachadas pero al
ser materiales de uso significativo en la arquitectura del CHC,
tienen la capacidad de no alterar la imagen urbana.

Elemenos
arquitectónicos

Los tres casos de estudio contienen balcones y terrazas en el
último nivel que generan un v́ınculo entre el edificio y el espacio
exterior. El C01 se caracteriza por la utilización de elementos
lineales y formas rectangulares, el caso C03 y C05 contienen ele-
mentos rectiĺıneos, además de segmentos tipo portales y arcos.
En el caso C03 y C05 se encuentran columnas y columnatas.
Las ventanas son amplias y las puertas de la planta baja se
utilizan como elementos de accesibilidad principal.

Volumetŕıa

Los 3 casos de estudio contienen molduras y elementos de re-
lieve para generar dinamismo volumétrico. El C01 se dispone
como un elemento cuadrangular y los casos C03 y C05 son
volúmenes rectangulares de disposición vertical.

Cromática

El caso C01 tiene una cromática en tonos beige, café y de la-
drillo en tonos beige. En los casos C03 y C05 predomina la
cromática anaranjada propia del ladrillo, tonos de beige carac-
teŕıstocos del travertino y tonos de café para elementos resal-
tantes de la fachada. La combinación cromática conseguida por
pigmentos o colores propios del material aportan a la estética
de las fachadas al resaltar y enmarcar segmentos y elementos
arquitectónicos que las conforman.
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3
El lenguaje de la actuación

3.1. Diseño de protocolos de gestión, técnico de ejecu-
ción, control y mantenimiento en el Centro Histórico
de Cuenca

Los protocolos de intervención a plantear se enfocan de manera espećıfica en edifica-
ciones del CHC que tienen la alternativa de eliminar su revestimiento de fachada para
dejar el ladrillo como el material visto enfocándose en la reactivación del espacio y de la
dinámica económica actual de la zona de estudio y de las edificaciones que ya han pasado
por este proceso de intervención. Para ello, considerando los procesos y lineamientos de
intervención del CHC, se propone 4 tipos de protocolo según las etapas de la interven-
ción (antes, durantes y después): gestión, técnico de ejecución, control y mantenimiento
(Figura 3.1).

Protocolo de 
gestión

Actividades 
relacionadas al 

proceso de 
intervención

Protocolo técnico de ejecución
Acciones ejecutables en la intervención 

Protocolo de control
Inspección del resultado de la intervención

Protocolo de 
mantenimiento

Acciones de 
conservación de la 

intervención

Durante la intervención
Después de la 
intervención

Después de la 
intervención

Figura 3.1: Protocolos y lineamientos base. Fuente y elaboración: Autora.

3.1.1. Protocolo de gestión

Este protocolo se diseña con la finalidad de evidenciar y determinar las acciones con-
siderables en el tipo de intervención a realizar en la edificación en la fase previa (Figura
3.2), se compone de:

Objetivo: establece el propósito
Descripción protocolaria: define las acciones a cumplirse
Recursos: precisa los recursos humanos, administrativos y/o normativos s que actúan
en los protocolos
Producto: abarca el producto o efectos obtenidos por el protocolo propuesto
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Diseño de protocolos de gestión, técnico de ejecución, control y mantenimiento en el
Centro Histórico de Cuenca

 

 

 

 

 
Figura 3.2: Protocolos de gestión. Fuente y elaboración: Autora.

3.1.2. Protocolo técnico de ejecución

El diseño de este protocolo permite establecer las actividades ejecución aplicables
durante el proceso de intervención considerando los lineamientos establecidos en la nor-
mativa y documentación vigente, además de describir la técnica de intervención y su
procedimiento (Figura 3.3). Este protocolo está compuesto por:

Objetivo: establece el propósito
Descripción protocolaria: define las acciones a cumplirse
Técnica de intervención: técnica aplicable y procedimiento
Recursos: precisa los recursos humanos, administrativos y/o normativos s que actúan
en los protocolos
Producto: resultados obtenidos por el protocolo propuesto
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Figura 3.3: Protocolo de ejecución. Fuente y elaboración: Autora.

3.1.3. Protocolo de control

El protocolo de control se enfoca en la inspección o dominio, siendo una herramien-
ta que garantiza una intervención conforme los lineamientos base y procesos necesarios
durante la intervención (Figura 3.4), los componentes son:

Objetivo: establece el propósito
Descripción protocolaria: define las acciones a cumplirse
Circunstancias favorables: enmarca los componentes positivos y óptimos de la in-
tervención que aportan a la edificación y contexto
Factores de alerta: determina los agentes que generan daños o pueden deteriorar el
estado de la edificación
Acciones correctivas: engloba parámetros de actuación para evitar el deterioro de la
edificación
Recursos: precisa los recursos humanos, administrativos y/o normativos s que actúan
en los protocolos Producto: abarca el producto o efectos obtenidos por el protocolo
propuesto
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Figura 3.4: Protocolo de control. Fuente y elaboración: Autora.

3.1.4. Protocolo de mantenimiento

Este protocolo se enfoca en el amparo de la intervención realizada, a manera de generar
una serie de acciones ejecutables con la finalidad de mantener las edificaciones en buen
estado y su uso garantice un uso apropiado por parte de los usuarios (Figura 3.5), se
aplica después de la intervención y se compone por:

Objetivo: establece el propósito del protocolo
Descripción protocolaria: define las acciones a cumplirse
Acciones correctivas y de conservación: engloba parámetros de actuación para evitar
el deterioro de la edificación o mal uso dado para conservar el bien en buen estado
Recursos: precisa los recursos humanos, administrativos y/o normativos s que actúan
en los protocolos Producto: abarca el producto o efectos obtenidos por el protocolo
propuesto
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Figura 3.5: Protocolo de mantenimiento. Fuente y elaboración: Autora.

Los protocolos de control y mantenimiento, son una herramienta fundamental a eje-
cutar luego de la intervención ya que su aplicación permiten monitorear el resultado y
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Diseño de protocolos de gestión, técnico de ejecución, control y mantenimiento en el
Centro Histórico de Cuenca

estado de la edificación como consecuenca de un proceso de cambio, y también pueden
ser la base para intervenciones a futuro en las que se puede mejorar la técnica ejecutada
aśı como el producto.

La objetividad de los protocolos diseñados (ejecución, gestión, control y manteni-
miento) se basa en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza para la Gestión y
Conservación de Áreas Históricas y Patrimoniales del cantón Cuenca y el Reglamento
para el uso del color y materiales en edificaciones del Centro Histórico; adicionalmente,
se rige al proceso para la aprobación de intervenciones en el CHC establecido por la Direc-
ción de Áreas Históricas y Patrimoniales. Además, los protocolos planteados, respaldan
los procesos establecidos para el manejo y control de edificaciones del CHC por parte del
INPC partiendo por el registro, inventario y catalogación como el proceso base para el
entendimiento de las edificaciones como elementos que pueden intervenirse para acoplarse
a las necesidades sociales.
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Conclusiones

Los centros históricos se interpretan como segmentos territoriales de carácter simbóli-
co respecto a la historia, trascendencia y evolución de las ciudades; adicionalmente, al
contener espacios y edificaciones relevantes tienen la capacidad de evidenciar el proceso
de consolidación arquitectónica hasta la actualidad por lo que, se consideran un vestigio
de memoria colectiva.

La dinámica de formación de los CHs evidencia una serie cambios funcionales y so-
ciales que se vinculan al modo de vida de la sociedad; los usos y espacios que se han
acoplado históricamente han generado una serie de vestigios históricos que se interpre-
tan en la variedad de estilos y tipoloǵıas arquitectónicas que los conforman. La principal
problemática que se deriva de la dinámica de cambio de funcionalidad de los CHs es el
abandono residencial, ya que, la demanda social respecto a los usos se ha direccionado
a las actividades económicas, consecuentemente los bienes han estado sujetos de mane-
ra constante a procesos de intervención en los que se acoplan espacios de vinculación
económica, tuŕıstica y social.

Por la relevancia de los CHs para las ciudades, los cambios debeŕıan amparar la con-
servación de valores urbańısticos, arquitectónicos, históricos, sociales y culturales, y adi-
cionalmente, salvaguardar el patrimonio que poseen mediante poĺıticas de gestión ejecu-
tadas por entidades gubernamentales de manera periódica y permanente. La conservación
aplicable en estos segmentos territoriales, deben enfocarse al mantenimiento de las carac-
teŕısticas de monumentalidad, vitalidad, habitabilidad, centralidad e historicidad, es decir,
aquellas de carácter intŕınseco. Considerando lo expuesto la renovación y recuperación de
los CHs se enfoca en la adaptación funcional y morfológica respecto a las necesidades
modernas, a fomentar actividades colectivas económicas y tuŕısticas y a la recuperación
socio demográfica de espacios deteriorados implementando espacios habitables.

En el caso de Cuenca, el CHC corresponde a la urbe que se consolidó de manera
inicial y que en la actualidad abarca una superficie de 224.14 ha., con la finalidad de
potencializarlo, se han planteado intervenciones que abarcan el espacio público y edifica-
ciones existentes como elementos puntuales ejecutados objetivamente para garantizar la
interpretación, apropiación y continuidad del legado histórico. Las edificaciones existen-
tes en el CHC se entendieron como espacios de transformación morfológica, funcional y
social según la demanda de los habitantes, y consecuentemente, están sujetas a procesos
de transformación, adaptación, crecimiento y evolución; la principal actividad que se de-
sarrolla es la económica ligada al comercio, turismo, finanzas y administración, las cuales
han influido de manera directa en la dinámica de cambio de uso de las edificaciones y se
evidencia también en el cambio estérico de las mismas haciendo énfasis en las fachadas al
ser el segmento visible en primer plano.
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En el escenario seleccionado, el trabajo abordó el análisis arquitectónico, valoración y
jerarquización de casos de estudio en los que se ha eliminado el revestimiento de la mam-
posteŕıa de las fachadas dejando al ladrillo visto. Adicionalmente, se estudió a profundidad
aspectos normativos y comportamentales de las intervenciones para de esta manera en-
tender cuál es la dinámica de ejecución de intervenciones en el CHC y las técnicas que se
han ejecutado con la finalidad de potencializar el ladrillo como un material tradicional e
histórico de Cuenca.

Como punto de partida del proceso anaĺıtico práctico y dando respuesta al objetivo
general, se ejecutó el análisis bibliográfico referente a temas relacionados a la consolida-
ción, desarrollo y dinámica de los centros históricos y del CHC además para el estudio
arquitectónico se registraron 7 ejemplares de intervención existentes hasta abril del 2022
y seleccionaron 3 casos (C01, C03 y C05) para ejecutar el estudio arquitectónico sobre
la relación existente entre la eliminación del revestimiento de mamposteŕıas de ladrillo y
la activación económica: proceso ejecutado mediante la visita in situ y la aplicación de
fichas informativas para recopilar información relevante de los casos de estudio y su con-
texto, adicionalmente la aplicación de encuestas a grupos focales han sido el instrumento
que permitió conocer la percepción social respecto a la intervención y la influencia de las
mismas en el desarrollo de sus actividades económicas.

A detalle, conforme al objetivo espećıfico 1, el entendimiento del proceso de interven-
ción y el estado actual de las edificaciones permitió entender cómo se han acoplado los
espacios interiores y el programa arquitectónico para generar espacios de uso económico y
la importancia que se ha dado a la estética de las edificaciones mediante la intervención en
las fachadas. La interpretación de la intervención de los casos de estudio permitió concluir
que:

El caso de estudio 1 (C01), pasó por un proceso de rehabilitación en el que se
cambió la fachada y el interior; al tratarse la fachada se eliminó el revestimiento en
segmentos donde el ladrillo quedó como material visto. Respecto al uso y el v́ınculo
con las actividades económicas, se implementaron espacios para el funcionamiento
de oficinas en 2 niveles y el último nivel mantiene un área residencial. La intervención
realizada en la edificación es apropiada al evidenciarse un correcto funcionamiento,
es decir, satisfacer necesidades habitacionales y económicas de sus usuarios.
El caso de estudio 2 (C03), corresponde a una edificación que se rehabilitó, sin
embargo, en la fachada también se restauraron elementos ornamentales existentes y
en la mamposteŕıa se eliminó el revestimiento para dejar el ladrillo visto. En cuanto
al uso se adecuaron espacios de comercio y vivienda. La intervención realizada es
adecuada ya que reactiva un edificio perteneciente a una zona de alta afluencia social
y contempla actividades comerciales a gran escala.
El tercer caso de estudio (C05), rehabilitó su fachada y su espacio interior mayo-
ritariamente, respecto a la mamposteŕıa de la fachada se eliminó el revestimiento
dejando al ladrillo visto como el material predominante, respecto a los espacios in-
teriores se han intervenido formando amplios locales comerciales en el primer nivel,
oficinas y puntos de atención al público en el segundo y tercer nivel, el último nivel
tiene la distribución espacial apropiada para uso residencial sin embargo no ha sido
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intervenida. La intervención realizada es apropiada al haber reactivado un edificio
que se encontraba en deterioro y abarcar actividades comerciales que responden a
necesidades sociales.

La resolución del objetivo espećıfico 2, abarca la influencia de la intervención de los
casos de estudio respecto al contexto para lo que se consideró el análisis de tramo y
contextual determinando que, todos los casos de estudio se sitúan cerca de puntos de
alta concentración social y desarrollo de actividades económicas como plazas y mercados,
además producto de la intervención realizada se implementaron espacios vinculados con
comercio, alimentación, salud y recreación que a su vez generan movimiento económico
y afluencia hacia la zona. La valoración mediante la Matriz de Nara, permitió relacionar
aspectos de las edificaciones según dimensiones evidenciando que:

Los tres casos de estudio tienen valor respecto a la forma y diseño en la dimensión
art́ıstica al presentar caracteŕısticas formales y elementos arquitectónicos relevantes
que fortalecen y mantienen las caracteŕısticas propias de su estilo arquitectónico.
En cuanto a materialidad y substancia en la dimensión cient́ıfica/técnica, en los tres
casos se evidencia el manejo de la técnica de piqueo y raspado para eliminar el reves-
timiento y mantener el ladrillo visto según el resultado obtenido en la intervención.
El uso y función en la dimensión art́ıstica del C01, demuestra que la edificación se
acopló al uso requerido corresponde a una actividad económica demandada por la
sociedad, lo cual garantiza que el edificio se mantenga ocupado y el riesgo de daño o
pérdida se reduzca. Y los 3 casos muestran un cambio de uso y funcionalidad al des-
tinarse actualmente al uso mixto (comercio + vivienda) y relacionar las actividades
económicas se vincula con la dinámica económica del entorno al que pertenecen.
Las tradiciones, técnicas y experticias en la dimensión art́ıstica, en los tres casos la
estética de sus fachadas evidencian varias formas de uso del material para obtener
terminados particulares que al combinarse con las texturas y cromática aportan
a la estética de la edificación. En la dimensión histórica las técnicas constructivas
y manejo de materiales, han permitido que las edificaciones permanezcan vigentes
hasta la actualidad, y al rehabilitarse, prolongaron el tiempo de vida de la edificación
y mantienen el estilo arquitectónico. El C05 se relaciona con la dimensión social ya
que el sector de emplazamiento representa un área relevante para los habitantes de
Cuenca, y con mayor fuerza para quienes ejecutan actividades económicas debido
al tránsito masivo de personas hacia esta zona comercial.
Los lugares y asentamientos en la dimensión histórica del C01 y C03, tienen relevan-
cia al estar emplazadas en San Blas y San Francisco respectivamente siendo sectores
de importancia histórica para la ciudad.
El esṕıritu y sentimiento en la dimensión del C01 y C03, se otorga debido a su
ubicación entorno a la plaza e iglesia, siendo una dinámica propia de la formación
sectorial de Cuenca en la que las edificaciones vinculan las actividades económicas
con la concurrencia social de las plazas e iglesias.

La jerarquización de los casos de estudio permitió asignar una puntuación considerando
el estado del bien, materialidad, influencia contextual y uso, el C01 una puntuación de
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95/100, el C02 de 99/100 y el C05 de 83/100, siendo el tercer caso el que sugiere acciones
de monitoreo y mantenimiento. Los valores asignados equivalen a una intervención óptima
ya que f́ısicamente están en buen estado y funcionalmente satisfacen las necesidades de los
usuarios además han aportado a la imagen urbana de manera positiva y su intervención
ha sido favorable para que las personas hagan uso de los mismos.

Por su parte, para el cumplir el objetivo espećıfico 3, se identificaron pautas y paráme-
tros de intervención ejecutados en el CHC por entidades administrativas y de gestión,
interpretando que el proceso inicial abarca el registro, inventario y catalogación de los
bienes existentes para definir los tipos y grados de intervención a fin de no alterar la
imagen urbana, y que, los resultados potencialicen la zona y el desarrollo de actividades.

Respecto a las intervenciones realizadas en el CHC para resaltar al ladrillo como un
material representativo, se identifican dos técnicas aplicadas: la primera, en la que se
profundizó; consiste en la eliminación del revestimiento mediante picado y cepillado, y la
segunda, que consiste en la sobre posición de ladrillos tipo fachaleta sobre la mamposteŕıa
existente; el uso de estas técnicas de intervención resaltan la idea de utilizar el ladrillo al
ser un material relevante para la historia y tradición arquitectónica de Cuenca.

El producto final, consiste en el diseño de cuatro protocolos de intervención aplicables
en aquellos casos de estudio que tienen la alternativa de eliminar el revestimiento de su
fachada para dejar el ladrillo visto enfocándose a la reactivación de la edificación y la
dinámica económica, y para los que ya han realizado esta intervención, como en los casos
de estudio del presente trabajo. Dichos protocolos, se plantean para las diferentes etapas
que abarca una intervención y según el tipo de acción requerida: el protocolo de gestión
es aplicable antes de la intervención, los protocolos técnicos de ejecución y de control son
aplicables durante la intervención y el protocolo de mantenimiento es aplicable después
de la intervención, es decir, cuando se haya concluido el proceso. Se describen a detalle:

El protocolo de gestión, objetivamente, establece actividades de intervención a rea-
lizarse en primera instancia, como proceso previo a la ejecución de la intervención,
por lo que abarca la diligencia requerida para obtener el permiso para ejecutar una
intervención.
El protocolo técnico de intervención evidencia y determina acciones considerables
respecto a una intervención en la que se elimina el revestimiento de las fachadas en
edificaciones del CHC, en este apartado se especificó de manera técnica y detallada
el procedimiento que conlleva la intervención.
El protocolo de control es ejecutable para inspeccionar la intervención realizada en
la fachada de la edificación y del espacio interior de ser el caso, para verificación del
cumplimiento y correcta ejecución de la intervención considerando circunstancias
favorables, factores de alerta y acciones correctivas.
El protocolo de mantenimiento sugerido para la fase final plantea vigilar la inter-
vención realizada en la fachada de las edificaciones para establecer acciones de me-
joramiento y conservación aplicables, siendo aśı la herramienta que puede aplicarse
a los casos de estudio analizados.

Finalmente, el presente trabajo permitió relacionar el la estética de las edificaciones y
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las actividades económicas del CHC, mediante el resultado obtenido en las intervenciones
realizadas en los casos de estudio como estrategia para generar espacios que satisfagan
las necesidades sociales y a su vez aporten a la imagen urbana mediante el uso de mate-
riales tradicionales de la ciudad que cumplen los requerimientos establecidos en ámbitos
normativos locales.
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Recomendaciones

Como resultado del desarrollo del trabajo realizado, correspondiente al estudio ar-
quitectónico sobre la relación entre la eliminación de revestimientos en mamposteŕıa de
ladrillo y la activación económica en edificaciones en el CHC mediante el estudio de casos,
se plantean las siguientes recomendaciones:

Simplificar los aspectos normativos requeridos para intervenciones a realizar en el
CHC, para de esta manera garantizar que no se altere la imagen urbana debido a
intervenciones improvisadas.
Garantizar que las intervenciones sean apropiadas para el contexto en el que se
ubican considerando la materialidad y terminado de su fachada además de las acti-
vidades ejecutables por los usuarios, mediante el establecimiento normativo.
Desarrollar una propuesta de actividades económicas espećıficas a desarrollar en el
CHC para de esta manera garantizar que las identificaciones incluyan actividades
permisibles y articuladas.
Cumplir con el proceso de manejo y control de edificaciones planteado por el INPC,
en el que se determina registrar, inventariar y catalogar las edificaciones que han
intervenido sus fachadas. Para este caso concreto, con aquellas en las cuales se ha
aplicado la técnica de eliminación del revestimiento de la mamposteŕıa dejando el
ladrillo como material visto. Esto permitirá generar una base de datos de los casos
existentes y en permanente actualización. Además de identificar cuál es la tendencia
y el periodo de intervención considerando el aumento de casos que puede existir a
futuro en el CHC.
Actualizar periódicamente cada 5 o 10 años, las fichas de inventario dispuestas por
el INPC, para garantizar un seguimiento óptimo de las edificaciones intervenidas
considerando el uso y estado que contienen en la actualidad.
Realizar un proceso investigativo de técnicas de intervención actuales en el CHC
como en el caso de la sobre posición de ladrillos tipo fachaleta sobre la mamposteŕıa
existente en las fachadas.
Actualizar cada 5 o 10 años, el levantamiento arquitectónico de manera periódica
de las edificaciones del CHC, para tener información precisa al plantear una inter-
vención.
Recopilar la información sugerida respecto a los Términos de Referencia para la
elaboración de reseñas históricas de edificaciones de valor VAR y Emergente y de
valor VAR B y Ambiental, establecidos por la dirección general del Departamento
de Áreas Históricas y Patrimoniales del cantón Cuenca para de esta manera tener
un documento de recopilación histórica de los casos de estudio relevantes del CHC.
Aplicar los protocolos planteados para respaldar las intervenciones haciendo énfasis
en cada etapa mencionada, y de manera espećıfica, en los casos de estudio el proto-
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colo de control y mantenimiento para de esta manera garantizar que la intervención
cumpla con los objetivos bajo los cuales se realizó.
Realizar la propuesta formal de aplicación de los protocolos diseñados con la fina-
lidad de que la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales conjuntamente con
el INPC establezcan una propuesta protocolaria como la planteada o similar para
tener un seguimiento en cada etapa que abarca el proceso de intervención.
Divulgar y socializar los aspectos técnicos que conlleva la eliminación del reves-
timiento para dejar el ladrillo como material visto, aśı como el procedimiento y
herramientas utilizables con la finalidad de facilitar la ejecución de la técnica en
casos que lo requieran.
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Andrada, D., y Aŕızaga, N. (2021). El diseño interior como instrumento para conservar
espacios interiores patrimoniales (Tesis de grado). Universidad del Azuay.

Andrade, M. (2016). Reciclaje de edificaciones a lo largo del eje del Tranv́ıa en el Centro
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Azkarate, A., Rúız de Ael, M., y Santana, A. (2003). El patrimonio arquitectónico. Páıs
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quitectura histórica. Memoria e identidad. La experiencia del REUSO. Congreso
Internacional sobre Documentación, Conservación y Reutilización del Patrimonio
Arquitectónico.

Licciardi, G., y Amirtahmasebi, R. (2012). The Economics of Uniqueness: Historic Cities
and Cultural Heritage Assets as Public Goods (Urban Development). World Bank
Publications.
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Massiris Cabezas, A. (2006). Poĺıticas latinoamericanas de ordenamiento territorial:

Realidad y desaf́ıos. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC).

Maza, M. E. (2011). Producción más limpia para ladrilleras en la parroquia Sinincay
(Tesis de grado). Universidad del Azuay.

Mej́ıa, D. (2016). Transformaciones urbanas en el centro histórico por los nuevos usos: sus
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Anexo 9.2: Levantamiento arquitectónico
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Anexo 9.3: Análisis contextual
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Anexo 9.4: Análisis de tramo
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Anexo 9.5: Valoración
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Anexo 9.6: Jerarquización
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Anexo 10: Caso C03

Anexo 10.1: Redibujo de fachada
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Anexo 10.2: Levantamiento arquitectónico
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Anexo 10.3: Análisis contextual
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Anexo 10.4: Análisis de tramo
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Anexo 10.5: Valoración
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Anexo 10.6: Jerarquización
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Anexo 11: Caso C05
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Anexo 11.2: Levantamiento arquitectónico
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Anexo 11.3: Análisis contextual
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Anexo 11.4: Análisis de tramo
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Anexo 11.5: Valoración
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Anexo 11.6: Jerarquización
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Anexo 12: Análisis comparativo de los casos de estudio

Anexo 12.1: Comparación de estado previo y actual C01
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Anexo 12.2: Comparación de estado previo y actual C03
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Anexo 12.3: Comparación del estado previo y actual C05
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