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Resumen

El estudio aborda la problemática ambiental sobre la desvalorización del espacio agŕıco-
la y paisajes naturales en un territorio considerado como periferia de la ciudad de Cuenca-
Ecuador, cuyo ĺımite se encuentra en constante desplazamiento por el crecimiento pre-
dominantemente horizontal de la ciudad. El objetivo del estudio es proponer estrategias
de planificación teórico-prácticas, a través de un análisis cartográfico multiescalar, sobre
la transformación del espacio agŕıcola, de tal forma, puedan ser consideradas como he-
rramientas para mitigar las alteraciones producidas en el territorio a consecuencia del
crecimiento urbano. Se consideró 238.14 hectáreas como área de estudio. La metodoloǵıa
empleada contempla tres fases. La primera construye una base teórica sobre ciudades
intermedias, periurbano, espacio agŕıcola, mutación urbana; metabolismo y ciudad, fa-
cilitando el entendimiento y consiguientes fases de observación. La segunda fase es un
diagnóstico sobre el espacio agŕıcola existente y su evidente transformación relacionado al
uso y ocupación de suelo del cantón Cuenca, para lo cual se emplea referentes cartográfi-
cos de los años 1947, 1982 y 2015. Y la tercera fase, basada en la contribución teórica y
anaĺıtica, se explora una propuesta de morfoloǵıa urbana proyectual dirigida a reducir el
impacto ambiental negativo en el espacio agŕıcola y áreas naturales. Los resultados de ma-
yor relevancia sugieren reconsiderar elementos referentes con la planificación de la ciudad,
que han permitido la reducción del suelo agŕıcola, en 1962 ocupaba un 34 %, que luego
se reduce para el año 2018 a 21 % de ocupación territorial. El estudio concluye con una
propuesta de morfoloǵıa urbana proyectual que permite incrementar o mantener densida-
des iguales o superiores a la actual, reconvirtiendo la producción agŕıcola y recuperando
paisaj́ısticamente elementos formales que integran el entorno natural.

Palabras clave: PERIURBANO, AGROECOLOGÍA, ECONOMÍA CIRCULAR, MU-
TACIÓN URBANA, METABOLISMO TERRITORIAL.
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Abstract

This study discusses the environmental problem over the devaluation of the agricul-
tural area and natural landscapes on a territory considered as the outskirts of the city of
Cuenca-Ecuador, whose bounds are in constant movement as a result of the predominantly
horizontal growth of the city. The objective of this study is to propose theoretical-practical
planning strategies, through a multiscalar cartographic analysis upon the agricultural spa-
ce, so that they can be considered as tools to mitigate the alterations produced on the
territory as a consequence of the urban growth; 238.14 hectares were considered as study
areas. The employed methodology is comprised of three phases; the first one builds a
theoretical base over intermediate cities, periurban, agricultural space, urban mutation;
metabolism, and city facilitating the understanding and consequent observation phases.
The second phase consists of a diagnosis of the existent agricultural space and its evident
transformation linked to the use and occupation of soil in the Cuenca canton, for which
cartographic referents of the years 1947, 1982, and 2015 are used. And the third phase
based on the theoretical and analytical contribution; it is explored an urban morphology
project proposal addressed to reducing the negative environmental impact on the agricul-
tural space as well as natural areas. The most relevant results suggest reconsidering those
elements inherent to the planning of the city that has contributed to the reduction of the
agricultural soil, which in 1962 occupied 34 % and thereafter reduced to 21 % of territorial
occupation in 2018. The study concludes with an urban morphology project that allows
to increase or maintain equal, or superior densities to the current one, transforming the
agricultural production and recovering formal elements of landscapes that constitute the
natural environment.

Keywords: PERIURBAN, AGROECOLOGY, CIRCULAR ECONOMY, URBAN
MUTATION, TERRITORIAL METABOLISM.
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Introducción

La parroquia de San Joaqúın está dentro del desplazamiento territorial del cantón
Cuenca, debido al crecimiento descontrolado y la transformación del uso de suelo se inva-
den espacios agŕıcolas, sin considerar las cualidades y aptitudes productivas de los terrenos
afectados. A más de los daños al medio natural, se presentan consecuencias negativas en
el ámbito socioeconómico, pues en este caso espećıfico, la producción agŕıcola representa
la fuente de ingresos prioritaria para los habitantes de San Joaqúın, aśı, las extensio-
nes agŕıcolas se han reducido con lo que la producción de hortalizas, espećıficamente,
está afectada.

Se debe entender el decremento del espacio agŕıcola, interpretando las categoŕıas me-
tabolismo, que identifican e interpretan la ciudad y aśı conocer los procesos técnicos y
socioeconómicos que ocurren en las urbes para su desarrollo. Lo que permite conocer la
disponibilidad de recursos naturales. Adicionalmente, su empleo teórico y práctico, per-
mite preservar el medioambiente para el futuro. Además, está el espacio periurbano, una
zona de transición entre la ciudad y el campo, mismo que se encuentra en constante
transformación. También, está la interpretación de las ciudades intermedias, considera-
das el núcleo del desarrollo económico, sociocultural, que pueden ser consideradas como
escenarios territoriales oportunos para albergar una calidad de vida en torno al cambio
climático.

El objetivo general presenta la formulación de estrategias teórico-prácticas que permi-
tan la puesta en valor del espacio agŕıcola por los habitantes y autoridades municipales;
todo esto se obtendrá por medio de la conceptualización del periurbano, el análisis de
la transformación agŕıcola producida en la comunidad Balzay Alto de la parroquia San
Joaqúın y, finalmente, la delineación de criterios teórico-prácticos, producto de esta in-
vestigación.

La metodoloǵıa a aplicar consta de tres fases: la primera, es una revisión bibliográfica
basada en la comparación del problema desde varios puntos de vista de diferentes autores;
la segunda, es un análisis cartográfico multiescalar por medio de ortofotos (1962, 1989,
2000, 2009, 2018) de la zona de estudio en donde se evidencie la pérdida del valor agrario; y
la tercera, es dictaminar criterios que fundamenten la puesta en valor del espacio agŕıcola,
preservando naturalmente el mismo, permitiendo el desarrollo de la producción agŕıcola
propia para sus habitantes.

Finalmente, los resultados esperados son la valoración del espacio agŕıcola como tal,
a partir de criterios básicos que garanticen el respeto por las áreas naturales y, sobre
todo, por lo que representa para las comunidades de San Joaqúın, pues la existencia de
este espacio posibilita la producción de hortalizas, principal fuente de ingresos económicos
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para sus habitantes.
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Problemática

El área periurbana de la ciudad de Cuenca está siendo ocupada por asentamientos
que desplazan el uso agŕıcola y las actividades sobre él. Espacio que, desde su inicio, ha
formado parte del desarrollo económico y social de la ciudad. Esta situación lleva a una
lucha por el control del territorio, se invaden fronteras agŕıcolas existentes en la periferia
urbana, también, como producto de la supervivencia de la población de la periferia, lo
que ha ocasionado no sólo pérdida del valor natural sino también disminución de las
capacidades para el trabajo agŕıcola.

Para el análisis de esta transformación se tomará en cuenta aerofotogrametŕıas (1962,
1989, 2000, 2009, 2018) en donde se evidenciarán los cambios producidos sobre el espacio
agŕıcola. Según PDOT 2015, la agricultura de San Joaqúın presenta una sensibilidad media
al cambio. Esta actividad está compuesta por unidades de agricultura familiar, siendo el
sustento del 22,23 % de la población local. Según la experiencia y vivencia de moradores
de la comunidad Balzay Alto, comunidad que es parte de la zona de estudio, se nota
un cambio en el uso del suelo agŕıcola, debido a la generación de nuevas construcciones.
Además, al no existir un control adecuado por parte de la Municipalidad el proceso de
transformación se acelera.

Es importante el valor intŕınseco existente en este espacio, pues la diversa riqueza
natural abarca elementos, condiciones y mecanismos asociados que permiten el desarrollo
de la parroquia. El valor real de estos suelos fruct́ıferos está siendo desplazado por la propia
población del sector y por la zona urbana de la ciudad, por lo que es urgente actuar y
reducir los cambios irreversibles dentro del espacio agŕıcola; caso contrario la superficie
necesaria para cumplir funciones agrarias será cada vez más escasa, entonces se vuelve
urgente fomentar su entendimiento y promover estudios académicos, para revalorizar las
zonas agŕıcolas.
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Objetivos

GENERAL

Proponer estrategias de planificación teórico-prácticas a través de un análisis car-
tográfico multiescalar sobre la transformación del espacio agŕıcola, de tal forma que
se pueda mitigar las alteraciones producidas en el territorio a consecuencia del cre-
cimiento urbano, tomando como caso de estudio la comunidad Balzay Alto, San
Joaqúın.

ESPECÍFICOS

Conceptualizar ciudades intermedias, espacio periurbano, espacio agŕıcola, mutación
urbana, metabolismo y ciudad; mediante la técnica bibliográfica para determinar un
marco referencial y entender las transformaciones que sufre el suelo agŕıcola.

Analizar y evaluar el espacio agŕıcola mediante un estudio histórico comparado, ba-
sado en cartograf́ıa (ortofotos 1962, 1989, 2000, 2009, 2018), además de la evaluación
del marco legal relacionado con el uso y ocupación del suelo del cantón Cuenca.

Delinear criterios estratégicos de formas de actuación urbana aplicables en el caso
de estudio que permitan valorar y controlar el uso del suelo agŕıcola, mismo que se
ve afectado por el crecimiento de la ciudad.
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Justificación

La parroquia San Joaqúın presenta una buena zona agŕıcola ubicada en el mejor lugar,
desde el punto de vista topográfico, composición del suelo, paisaj́ıstico, calidad de agua,
flora y fauna, lo que ha ocasionado la disputa con actividades inmobiliarias y asociados.

La transformación del espacio agŕıcola afecta directamente a las personas y familias
que por décadas se han dedicado a la agricultura, que ha sido la única fuente de trabajo
e ingresos. Es importante tomar acciones que mitiguen las alteraciones geográficas y so-
cioeconómicas del espacio agŕıcola. La magnitud del problema se evidencia a gran escala
pues espećıficamente San Joaqúın es catalogado como ((el huerto de Cuenca)), por las ap-
titudes fértiles que ofrecen los suelos existentes, además de contener el valor agrario GAD
San Joaqúın (2015). Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la parroquia
posee un uso especial destinado a la agricultura, protección ambiental y explotación de
recursos, lotes vacantes, edificaciones desocupadas; también existe un alto porcentaje de
área de páramo y bosques protegidos.

Actualmente, se ha evidenciado que el sector primario en donde se encuentra la agri-
cultura, dispone de extensiones de suelo en decremento, dificultando espećıficamente la
producción de hortalizas. Según los pobladores dedicados a esta actividad, el crecimien-
to de la ciudad ha sido una amenaza constante e indican que las zonas destinadas para
sembŕıos ya no son las mismas en extensión y calidad; además, la Municipalidad no realiza
el control necesario para regular el uso de suelo dentro de la parroquia. En este sentido, es
importante comprender los cambios intŕınsecos en la transformación urbana en los terri-
torios periféricos a través de entender e interpretar el fenómeno para su posterior análisis
desde la academia en donde se deben impartir directrices y fundamentos estratégicos que
permitan reducir el impacto negativo y el uso descontrolado de todo el espacio agŕıcola
(Hernandez Puig, 2016).

Para este análisis se consideró cinco fotograf́ıas aéreas obtenidas del IGM, en un
peŕıodo tomado desde el año 1962 hasta el año 2018, asimismo se considera la orde-
nanza municipal que rige sobre el uso del suelo de Cuenca y la Ley Orgánica de Tierras
Rurales y Territoriales Ancestrales (LOTRTA).
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Metodoloǵıa

La metodoloǵıa empleada en este trabajo de investigación se realizó en tres etapas:

En una primera fase, se revisa bibliograf́ıa mediante análisis de contenido que permi-
ta conceptualizar una base sólida para el desarrollo de la investigación, analizando
y confrontando diferentes autores que abordan la problemática desde las categoŕıas
como ciudades intermedias, periurbano, espacio agŕıcola, mutación urbana; meta-
bolismo y ciudad.

En una segunda fase, se analiza cartográficamente de manera multiescalar por medio
de ortofotos el espacio agŕıcola y la transformación producida en el mismo, identifi-
cando a la comunidad Balzay Alto, mediante entrevistas directas a los agricultores
de la zona de estudio, abordando temas como el sistema agŕıcola y su producción,
además de revisar el marco legal relacionado con el uso y ocupación del suelo de
Cuenca y LOTRTA.

En una tercera fase, se determina criterios teórico-prácticos por medio de una pro-
puesta de morfoloǵıa urbana proyectual que mitigue el impacto negativo en el espacio
agŕıcola en la zona de estudio producido por el crecimiento de la ciudad de Cuen-
ca, a partir de conceptos obtenidos en investigaciones previas, permitiendo dar el
valor agŕıcola por medio del control de uso del suelo, estos criterios servirán para
extrapolar a otras parroquias del periurbano.
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2.8. Tipoloǵıa de vivienda 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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Marco teórico

1.1. Antecedentes

Para analizar la transformación del espacio agŕıcola por el crecimiento de la ciudad,
se toma como referencia el estudio realizado por Tzaninis, Mandler, Kaika y Keil (2020),
quienes exponen en su art́ıculo “Moving urban political ecology beyond the urbanization
of nature” efectuado en la Universidad de Ámsterdam, documento que hace referencia a
una ecoloǵıa poĺıtica urbana más allá de la urbanización de la naturaleza, haciendo un
llamado a superar la distinción entre el núcleo y la periferia.

Dicho estudio se considera como base informativa para el presente análisis; el docu-
mento se fundamenta en la problemática sobre el intento de comprender las ciudades como
entidades ontológicas separadas de la naturaleza y en como el desarrollo de asentamien-
tos está vinculada metabólicamente con flujos de capital y procesos ecológicos humanos,
además, el objetivo de dicha investigación es recalibrar la Ecoloǵıa Poĺıtica Urbana a
las nuevas formas y procesos urbanos que lo identifican como la urbanización ampliada
(Tzaninis, Mandler, Kaika y Keil, 2020).

Dentro de la propuesta, se elige la suburbanización como el termino paraguas, término
que presenta variedad de expansiones de forma y procesos en el borde urbano: asenta-
mientos informales, comunidades cerradas, aldeas periurbanas y subdivisiones clásicas de
vivienda (Tzaninis et al., 2020). El art́ıculo, también, identifica y analiza cuatro discursos
emergentes establecidos en la Ecoloǵıa Poĺıtica Urbana, que a continuación se describen:

1. Tesis de urbanización planetaria, donde Angelo y Wachsmuth (2015), realizan
una cŕıtica del supuesto ciudadismo metodológico (que se refiere a un privilegio
anaĺıtico, aislamiento y naturalización de la ciudad en estudios de procesos urbanos
donde la no ciudad puede ser importante) de la ecoloǵıa poĺıtica urbana, además
de, hacer un llamado al cumplimiento y contribución a una comprensión planetaria,
ecológica y poĺıtica de la urbanización contemporánea.

2. Hacia una ecoloǵıa poĺıtica urbana ‘situada’, proveniente de estudios y académi-
cos feministas, con la finalidad de crear la posibilidad de una gama más amplia de
experiencias urbanas y caracterizar sobre cómo se moldean, politizan y disputan los
entornos urbanos (Lawhon, Ernstson y Silver, 2014).
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3. Abordar la ruptura entre la evolución de la poĺıtica urbana y la evolu-
ción del debate académico de la ecoloǵıa poĺıtica urbana, intenta para la
brecha entre el debate académico y la poĺıtica. En donde el debate académico se
encarga de cuestionar “lo urbano” desde una ontoloǵıa distinta, mientras que los
discursos poĺıticos se enfocan en lo urbano y en las ciudades como principal ente de
investigación, análisis, recopilación de datos e intervención.

4. Pensar en las especies ‘invasoras’: del suelo, el agua y el aire, hasta el
hormigón y las bacterias, en busca de direccionar una discusión sobre el núcleo
(ciudad) y la periferia, sin ignorar más elementos que los humanos involucrados en
la producción del espacio, además de, relacionarse con la urbanización extendida
(Tzaninis et al., 2020). Se incentiva a abordar los desaf́ıos conceptuales y meto-
dológicos en torno a la investigación de actores humanos, mostrando no solo cómo
“las ciudades se producen a través de flujos metabólicos socio-naturales” que se
originan en otros lugares; sino cómo las ciudades y sus contextos sociopoĺıticos es-
pećıficos y configuraciones espaciales tienen fuertes implicaciones sobre cómo las
naturalezas no humanas se urbanizan (Connolly, 2019).

Finalmente, como resultado de la investigación, se plantea que las ciudades nunca
serán materialmente autosuficientes y continuarán dependiendo de la periferia McKinnon
(2019). Aqúı, es donde la suburbanización (expansión urbana no central) y el suburbanis-
mo (formas de vida suburbanas) se unen como distintas pero interconectadas. Por otro
lado, según Keil (2011) es en la expansión donde hay que encontrar la sostenibilidad, la
comunidad y lo urbano. Es alĺı donde es posible encontrar y, en última instancia, transgre-
dimos las fronteras de la ecoloǵıa poĺıtica urbana. En su centro y su periferia, la cuestión
de la condición urbana es una cuestión poĺıtica que no podemos permitirnos evitar.

Entonces, este trabajo de titulación se enfocará espećıficamente sobre el cuarto discur-
so, enfocado al análisis de territorios periféricos y urbanización de la naturaleza, puesto
que está ligado a transformaciones territoriales del borde referentes a mutación urbana,
agroecoloǵıa, economı́a circular y ecoloǵıa, todo aquello como consecuencia del crecimiento
descontrolado de la zona urbana de Cuenca.

A continuación, se aborda un marco teórico referencial que permita conceptualizar
una base sólida para el desarrollo de la investigación y comprender las transformaciones
que sufre el suelo agŕıcola en el borde.

1.2. Ciudades intermedias

En términos cuantitativos la Unión Europea define como ciudades intermedias a las
que tienen entre 50.000 y 500.000 habitantes. Pero el Banco Mundial lo eleva hasta un
millón. En América del Norte entre 200.000 y 500.000, en Pakistán entre 25.000 y 100.000,
en Argentina entre 50.000 y un millón. Pero en China o India, lo que en Europa es medio
o intermedio, puede ser considerado pequeño, ya que hay muchas ciudades de más de un
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millón. En el planeta hay casi 10.000 ciudades de más de 50.000 habitantes. Sólo hay 442
ciudades de más de un millón de habitantes en el mundo. Según Bellet y Llop (2000), la
mayoŕıa de la población mundial (52 %) vive en ciudades intermedias y pequeñas, mientras
que las grandes macro-urbes incluyen una población mucho menor, de hasta un 7 %.

En ciudades intermedias la movilidad se produce en un espacio que suele ser accesible
a pie. Según estudios, las ciudades con una media población de 300.000 habitantes, y un
radio de 3.8 km, pueden ser recorridas caminando en menos de una hora (Bellet y Llop,
2000). Estas ciudades son un núcleo de desarrollo económico, sociocultural, que funcionan
como mediadores entre flujos urbanos y rurales. Las ciudades intermedias colocadas entre
asentamientos, ciudades pequeñas y pueblos, aśı como grandes ciudades de más de un
millón de habitantes, permiten a la población rural acceder a servicios e instalaciones
centradas.

El concepto de ciudades intermedias surge en la lógica de la ONU, no ve la dimensión
urbana y rural como dinámicas separadas. Aśı entonces, la planificación, estratégica, ur-
bańıstica y territorial y los instrumentos de financiación deben ser utilizados para guiar
un desarrollo sostenible adecuado a las condiciones de las ciudades intermedias. Además,
para autores como (Bellet y Llop, 2000), el cambio climático puede ser revertido por las
cualidades de este tipo de ciudades, en base a funciones que desempeñan entre las zonas
urbanas y los territorios rurales.

En definitiva, la calidad de vida se considera superior en las ciudades intermedias
puesto que la movilidad llega a ser el eje principal de desarrollo económico y sociocultural,
generando el v́ınculo necesario entre los urbano y rural, de tal forma el territorio rural
acceda libre y fácilmente a servicios de primera necesidad; todo esto será un aporte para
mitigar las transformaciones ambientales que sufre el planeta.

1.3. Periurbano y espacio agŕıcola

Denominado también como: la periferia urbana, el rur-urbano, la “ciudad difusa”, la
frontera campo-ciudad, la “ciudad dispersa”, territorios de borde, borde urbano/periurbano,
el contorno de la ciudad, extrarradio, entre otras (Capel, 1994).

Sin embargo, se puede delinear al periurbano como un espacio de transición entre
la ciudad y el campo, de dif́ıcil definición conceptual y delimitación, se presenta como
un territorio resbaladizo, el cual está en constante transformación en términos poĺıtico
y espacial, frágil y susceptible de nuevas intervenciones. El tiempo transcurre, pero el
periurbano se extiende corriéndose del lugar, disminuyendo la garant́ıa de permanecer
en el lugar (Reboratti y Roccatagliata, 1989; Borello, 2001). Además, se entiende como
un territorio en constante consolidación, inestable socialmente, con una gran variedad de
usos de suelo (Capel, 1994). Se adjudica el término al no estar definido a plenitud, es
decir no es campo ni ciudad (Zárate Mart́ın, 2015). Esta zona de transición constituye un
territorio de borde, obedeciendo a procesos económicos relacionados con el valor del suelo
a consecuencia de la integración real o potencial de nuevos suelos a la ciudad (Garay,
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2001).

1.3.1. El espacio agrario

Está direccionado para servir de asentamiento estable a un grupo humano dedicado
a actividades agŕıcolas y ganaderas. Por otra parte, en este espacio se incluyen técnicas
usadas dentro de la propia explotación, refiriéndose a combinaciones de cultivos y al apro-
vechamiento de manera conjunta o individual de agricultura y ganadeŕıa. Su identificación
se caracteriza por sistemas de cultivo, los cuales se enfocan en la variabilidad de usos sobre
la tierra con fines de producción agŕıcola, los sistemas dependen de la relación existente
entre los usos agrarios y los asentamientos humanos. En este espacio, se desarrolla gene-
ralmente el monocultivo y el policultivo, el primero, donde predomina un único cultivo,
mientras que, en el segundo, se genera variedad de productos dentro de la misma parcela
(Folgueira, 2013).

Figura 1.1: Parcela agŕıcola, monocultivo y policultivo

Fuente y elaboración: Autor

Es importante conocer y entender la existencia de tipos de agricultura:

1. Agricultura de subsistencia: caracterizada por la producción dirigida al autoconsu-
mo, sin la intención de comercializar los productos, además de ser poco tecnificada.
Emplea el policultivo.

2. Agricultura de mercado: caracterizada por ser altamente tecnificada, realizada en
páıses desarrollados. Emplea el monocultivo.

3. Agricultura intensiva: se vincula a la anterior, ya que dedica grandes inversiones
para el mejoramiento sobre el rendimiento de las tierras aplicando sistemas de riego,
abonos, fertilizantes, maquinaria, entre otros. Emplea el monocultivo.

4. Agricultura extensiva: emplea escasas inversiones para el mejoramiento de la pro-
ducción, pues la abundancia de tierra fértil expuesto en grandes parcelas genera una
elevada producción la cual rentabiliza esta actividad en el mercado debido a sus
bajos precios.
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1.4. Mutación urbana

Las ciudades pueden ser entendidas como organismos similares a los seres vivos, como
susceptibles a experimentar fenómenos similares a las mutaciones. Los cuales generan
cambios muchas veces positivos y algunas veces negativos. A partir de lo anterior, se
puede decir que las mutaciones urbanas son cambios o transformaciones que se dan de
una manera espontánea o planificada, provocados por algún acontecimiento o algún factor
que tiene como resultado una modificación estructural parcial o total de la ciudad ya sea
en términos morfo-tipológicos o de funcionalidad (Muñoz, 2017).

Según Muñoz (2017) se puede caracterizar cuatro mutaciones:

1.4.1. Mutación en la forma urbana

Las caracteŕısticas para este tipo de mutación, son cambios en la morfoloǵıa urbana
y la disposición de las edificaciones con respecto al trazado urbano. Los cambios que
se evidencian en estas transformaciones son la ruptura del borde urbano, en donde se
puede apreciar una fragmentación en la masa construida. Empiezan a aparecer nuevas
disposiciones de las edificaciones, pasando de tipoloǵıas compactas a dispersas, también
existen variaciones en las escalas de las tipoloǵıas construidas generando bordes urbanos
heterogéneos en las zonas mixtas y homogéneos en las zonas funcionales. Los cambios
más evidentes se pueden apreciar en las nuevas configuraciones en los tejidos residenciales
compactos y en los tejidos residenciales dispersos de baja densidad (Muñoz, 2017).

1.4.2. Mutaciones en la estructura urbana

Las caracteŕısticas para este tipo de mutación son cambios en el trazado urbano, evi-
denciando una desarticulación con el trazado existente. Existen cambios en la proporción
y en el tamaño de las nuevas configuraciones de esta estructura urbana generando una
discontinuidad en todo el entramado urbano. También, se observan cambios en la configu-
ración del espacio público a partir del cual se organiza el trazado urbano. Estos cambios
en la estructura urbana desarticulan por completo los barrios que se encuentran en es-
tado de consolidación y promueven la dispersión de nuevos usos residenciales. Para este
tipo de mutación se hace evidente la aparición de conjuntos cerrados en tejidos urbanos
consolidados y nuevos desarrollos en las áreas de expansión urbana (Muñoz, 2017).

1.4.3. Mutaciones en la funcionalidad de la ciudad

Partiendo de las caracteŕısticas iniciales de los centros históricos se evidencia que cuan-
do existen transformaciones de forma y estructura, se genera una afectación directa sobre
la mixtura de usos en la porción de ciudad que se está desarrollando. En esta mutación
se evidencia la aparición de grandes operaciones mono funcionales ya sean comerciales o
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residenciales que van configurando de una forma diferente los usos antes mezclados en
un centro histórico, por elementos completamente dispersos, sin lograr adecuadas articu-
laciones entre unos y otros. Estos cambios se hacen evidentes en las configuraciones de
tejidos residenciales mono funciónales, en los corredores de servicios e industriales y en
los corredores comerciales (Muñoz, 2017).

1.4.4. Mutaciones en la escala de la ciudad

Las caracteŕısticas para este tipo de mutación son la aparición de nuevos tejidos urba-
nos con escalas completamente distintas a la que se ve en los centros históricos. Este tipo
de mutación genera grandes corredores multifuncionales que pueden ser de prestación de
servicios o industriales, de acuerdo a las caracteŕısticas de donde se de esta mutación, y
en los que se evidencia una pérdida completa de las caracteŕısticas iniciales de la ciudad
afectada.

Una de las caracteŕısticas principales de esta mutación es la completa desarticulación a
la estructura urbana existente y la aparición de este tipo de transformación en la periferia
urbana, aśı como una pérdida de relación entre el individuo y el lugar donde se da esta
mutación (Muñoz, 2017).

1.5. Metabolismo y ciudad

Oyugi y K’Akumu (2007), interpretan los centros urbanos como el ciclo de vida de
un ser viviente. El metabolismo de una ciudad puede ser entendida como la suma to-
tal de los procesos técnicos y socioeconómicos que ocurren en las ciudades, resultando
en crecimiento, producción de enerǵıa y eliminación de desechos (Kennedy, Cuddihy y
Engel-Yan, 2007, p. 44)). De igual forma los materiales y materias primas necesarios para
mantener los habitantes de una ciudad, en una casa, en el trabajo y en las zonas de ocio
(Wolman, 1965), también se identifica como el proceso por medio del cual los miembros de
toda una sociedad se apropian y transforman ecosistemas para satisfacer sus necesidades
y deseos (Cook, 1973), estas definiciones se podŕıan asumir en elementos comunes como
los procesos, flujos de materia y enerǵıa, y la sociedad.

Mientras que desde un punto de vista f́ısico/qúımico Oyugi y K’Akumu (2007) plantea
que la ciudad se percibe como un sistema que consume una variedad de materiales que son
procesados y transformados en una gran cantidad y variedad de productos y subproductos
sin precedentes y no naturales. Por otro lado, este ciclo de cambio implica un conjunto
de procesos en donde la sociedad organizada, de manera conjunta, se adueñan, transitan,
transmutan, consumen y evacuan materia proveniente de la naturaleza (Toledo y Barrera-
Bassols, 2008).

Aśı entonces, el metabolismo admite la interrelación de los elementos naturales de una
zona central urbana con valores económicos y sociales, contribuyendo de manera tangible
aspectos sostenibles de las metrópolis y los problemas relacionados con el crecimiento
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económico. Es por ello que se propone identificar las demandas de la ciudad sobre los
recursos naturales, observando la disponibilidad natural y antrópica de recursos, aśı como
su empleo, con el fin de preservar el medio ambiente para futuras generaciones (Brunner,
2007). Es decir, el metabolismo urbano se podŕıa asumir como un concepto útil, flexible,
validado y reconocido por la academia, la industria, la sociedad y el gobierno, que permi-
tiŕıa el entendimiento de las ciudades y su dinámica, para la búsqueda de su permanencia
en el espacio y el tiempo. Esto se debe a la polivalencia de su noción desde las perspectivas
técnica, multidisciplinaria, ecológica y económica.

1.6. Transición hacia la ciudad contemporánea

Dentro del desarrollo agropolitano, se establecen estructuras de dependencia dualistas,
la primera es el sector corporativo que ejerce el dominio sobre el sector familiar tradicional-
ecológica basada en la ciudad, dominando el creciente proletariado y subproletariado,
no menos eficaz que las masas de campesinos y trabajadores sin tierra en el campo,
pues es donde se presenta una tecnoloǵıa importada que compite con una tecnoloǵıa
autóctona que requiere de demasiada mano de obra. La segunda, se refiere a la cantidad
de regiones centrales altamente urbanizadas, mismas que buscan el camino del desarrollo
de sus economı́as.

Existen áreas centrales, las cuales cumplen un doble papel. Por una parte, funcionan
como puntos nodales en la zona periférica del sistema capitalista mundial; por otra parte,
dominan y explotan sus propias periferias de la misma manera que, a su vez, están domi-
nadas (y explotadas) por las regiones centrales mundiales de Europa Occidental, la parte
noreste de los Estados Unidos, y el centro de Japón (Wells, 1902).

Según Sassen (2001), la globalización económica y las telecomunicaciones han generado
una espacialidad de lo urbano que oscila entre redes transnacionales parcialmente des
territorializadas y localidades territoriales con masivas concentraciones de recursos. Esta
nueva espacialidad urbana, se encamina en dos direcciones: en primer lugar, constituyen
lo que sucede en las ciudades y de lo que representa la ciudad y, en segundo lugar, se
instala solo en parte del espacio urbano. Entendiéndose como limites administrativos de
una ciudad.

Según Friedmann (1973), el espacio no permite un seguimiento cuidadoso de los efectos
causales. Sin embargo, se pueden observar las siguientes tendencias:

a. Hiperurbanizacion y densidades rurales, el primero se hace referencia a la concentración
de poblaciones en asentamientos urbanos densos, produciendo una crisis de inclusión
(Friedmann, 1973). En este apartado se obtienen algunas conclusiones; la primera,
según Intermet (1973), todos los páıses teńıan tasas de duplicación iguales o superiores
al umbral de 20 años de hiperurbanización. En segundo lugar, el crecimiento urbano
en todos los páıses fue mayor que el crecimiento de la población total, lo que refleja la
migración urbana rural a gran escala y tercero según las Naciones Unidas en 1974, las
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poblaciones en los seis páıses (India, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia, República
de Corea) aún eran predominantemente rurales al final de la década.

b. Concentración espacial de la población y actividad moderna, por lo general los planifi-
cadores suelen residir en las ciudades, por tal motivo, miran y proyectan el desarrollo
de un páıs desde la perspectiva de vida de la ciudad, todo esto concentrado desde pocos
centros urbanos, sin embargo, el resto del páıs se planifica de forma excluida sobre los
cambios sociales y económicos (Wells, 1902).

c. Desempleo y subempleo, el objetivo es acelerar la inversión y la producción en el sector
corporativo de las ciudades, espećıficamente en la fabricación y apoyo de infraestructura
y servicios, aśı como en la expansión de la agricultura comercial, debido a que, una
gran proporción de la población ha sido “absorbida” en la agricultura, contribuyendo
a un fuerte aumento de las densidades rurales. Sin embargo, la economı́a urbana, al ser
una aplicación de los principios de la economı́a al objeto ciudad (Camagni, 2011), no
ha proporcionado un empleo completo y productivo para todos. Una parte significativa
de la fuerza laboral permaneció desempleada (Oshima, 1971).

Además, se evidencian la inserción de la denominada ciudad jard́ın, que tiene como
objetivo el aumento de sus ingresos, especialmente reflejado en rentas, demostrando que
el monto obtenido por los inquilinos en el patrimonio será suficiente para cancelar interés
del dinero con el que se compra el terreno, proporcionar un fondo de amortización con la
finalidad de cubrir el capital, y mantener obras municipales (Howard, 2013).

También, se habla de resiliencia y estabilidad de los sistemas ecológicos, en donde
existen dos puntos de vista, el primero donde los individuos mueren, las poblaciones
desaparecen y las especies se extinguen; mientras que, el segundo se centra con poca
intensidad en la presencia o ausencia como en el número de organismos y el grado de
constancia de su número. Es importante conocer el comportamiento de dichos sistemas
en términos de su posible extinción. Además de identificar los estados de equilibrio a las
condiciones de persistencia, los sistemas ecológicos bajo la influencia del hombre, pues a
medida que surgen necesidades de las personas, los recursos tienden a desequilibrarse. Las
preocupaciones por la contaminación y las especies en peligro de extinción son indicadores
de que el planeta no está manteniendo los equilibrios y las condiciones adecuadas para
que prevalezcan estos sistemas (Holling, 1973).

A lo anterior se suma la construcción de ciudades resilientes, en donde dichas ciudades
tratan de superar retos con la creación de empleo suficiente, mejoramiento de la seguridad
alimentaria, la prestación de servicios como vivienda, agua potable, saneamiento, servicios
básicos de salud y educación, además, la planificación y mantenimiento de áreas verdes;
manejo de residuos urbanos y aguas residuales. También, se resaltan múltiples funciones
de la agricultura urbana, ligada a la seguridad alimentaria, ingresos y empleo (Dubbeling,
Campbell, Hoekstra y van Veenhuizen, 2009).

Además, está el concepto y aplicación de ciudades compactas, en donde se toman
como muestra dos zonas urbanas en constante lucha con problemas persistentes, como
son el crecimiento acelerado de la periferia, lo cual reduce el contraste que debe existir
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entre la ciudad y el campo. De forma relevante a dicha fenómeno está el crecimiento
del tráfico motorizado, el deterioro ambiental en constante aumento, mismos que están
relacionados directamente con la expansión urbana. La respuesta a este problema se puede
reformular en términos de áreas, flujos y actores; las áreas siendo el punto de partida,
las interrelaciones con los flujos y los actores son fundamentales para comprender las
dirección y fuerzas motrices con dos estrategias, la primera, enfocada a la red de agua
como conductor para actividades de recreación y vida silvestre; la segunda, la red de tráfico
direccionada a actividades como la agricultura y la industria manufacturera (Tjallingii,
1995).

La agricultura urbana se caracteriza por innovaciones y adaptaciones a las necesidades
urbanas espećıficas, dichas innovaciones se representan en micro jardines, que podŕıan ser
una fuente de alimentación emergente. Este tipo de agricultura puede mantener tierras
urbanas ambientalmente sensibles, además de mitigar la crisis financiera y alimentaria
creando empleos e ingresos a pequeña escala. Finalmente, esta metodoloǵıa contribuye
como respuesta al cambio climático actual, como una manera de crear ciudades más
resilientes (Dubbeling et al., 2009).

Actualmente, la ciudad de Cuenca se ha visto en la necesidad de implementar un siste-
ma sostenible que permita una conexión ecológica y equilibrio territorial, aquello basado
en el desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente, espećıficamente,
plantea el denominado “Cinturón verde”, el cual aborda la problemática urbana desde un
punto de vista eco sistémica, considerando dimensiones de tipo económica, f́ısica, ambien-
tal, institucional y social. Todo esto se debe al crecimiento demográfico desproporcional
de la ciudad, respecto a zonas destinadas a la distracción, conjuntamente con virtudes
naturales y ecológicas que estos crean (Ortiz, 2018).

Según Ortiz (2018)), el cinturón verde plantea 10 ejes de acción que pretenden servir
como elementos de planificación, teniendo los siguientes: áreas verdes, parques, edificios
verdes, transporte, ciclo v́ıas, diversión ecológica, entre otros.

1.7. Econoḿıa circular y agricultura ecológica

Economı́a circular

El nivel aplicativo de la economı́a circular se enfoca en diseñar productos sin desechos
(ecodiseño), productos que facilitaron su desmonte y reutilización, aśı como en definir mo-
delos empresariales socialmente inteligentes, para que los fabricantes pudieran económi-
camente recoger los productos y volver a fabricarlos y distribuirlos (Goleman, 1999).

La economı́a circular, organiza los sistemas en los seres vivos, enfocada principalmente
en aprovechar los recursos con énfasis en la reducción, reutilización y reciclaje de elemen-
tos; esto con el fin de eliminar la ideoloǵıa que presenta la economı́a lineal donde se
produce, usa y tira (Hermida y Domı́nguez, 2014).
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Además, la economı́a circular es un paradigma que tiene como objetivo generar pros-
peridad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando
aśı el desarrollo sostenible (Prieto, Jaca y Ormazabal, 2017). Lo que implica extraer, trans-
formar, distribuir, usar y recuperar los materiales y la enerǵıa de productos y servicios
(Stahel, 2016).

Agroecoloǵıa

Un sistema de producción agroecológico emplea principios ecológicos para el diseño y
control de agrosistemas sostenibles, donde prevalecen los procesos naturales como la ferti-
lidad natural del suelo y el control biológico (Altieri, 1995). Los principios agroecológicos
se fundamentan en las diferentes formas tecnológicas dependiendo de las circunstancias
biof́ısicas y socioeconómicas de cada agricultor o de la región.

Un principio de la agroecoloǵıa es la diversificación de los sistemas agŕıcolas, empleando
mezclas de variedades de cultivos, sistemas de cultivos intercalados, sistemas agrofores-
tales, la integración animal, etc. que potencian los efectos positivos de la biodiversidad
en la productividad, es decir optando por un mejor aprovechamiento de la luz solar, el
agua, los recursos del suelo y la regulación natural de las poblaciones de plagas (Altieri,
Nicholls y Nicholls, 2012).

Los esquemas de diversificación agroecológica, son multifuncionales (rotaciones de cul-
tivos, policultivos, sistemas agroforestales, cultivos de cobertura, mezcla de cultivos y
ganadeŕıa) y su empleo genera cambios positivos en la producción agraria (Gliessman,
Engles y Krieger, 1998).

La agroecoloǵıa y resiliencia a eventos climáticos extremos es un aspecto importante
a tomar en cuenta sobre la agricultura campesina, la cual está relacionado directamente
con la diversidad de cultivos en las parcelas, siendo esta la principal caracteŕıstica de los
sistemas agroecológicos (Altieri, Koohafkan et al., 2008).

Sistema agroalimentario

El sistema agroalimentario, es la disciplina que estudia la actividad agŕıcola desde la
premisa de su interdependencia con la industria. Dicha interdependencia se reduce en
dos aspectos, primero, la agricultura es consumidora de insumos industriales (maquinaria
agŕıcola, agroqúımicos, semillas, especies animales seleccionadas) y, segundo, es a su vez
proveedora de materias primas para la industria agroalimentaria (Goldberg, Adams y
Davis, 1957).

La definición anterior, sirvió para comprobar y cuantificar el proceso de inserción de la
agricultura en un conjunto productivo de carácter t́ıpicamente industrial (Viladomiu Ca-
nela, 1985), resaltando la tendencia a una progresiva marginación del rol de la producción
agraria en el seno del sistema agroalimentario, a favor de las actividades de transformación
y comercialización.
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2
Análisis territorial, una mirada desde el borde

En este segundo caṕıtulo, se analizan y evalúan las transformaciones realizadas sobre
el espacio agŕıcola, enfocando dicho análisis en la zona de estudio. También se analiza
el marco legal relacionado con el uso y ocupación del suelo del cantón Cuenca, con la
finalidad de interpretar los cambios producidos en las áreas de borde.

Este análisis se llevará a cabo mediante el estudio, modelado y propuesta considerando
tres escalas de análisis: Ciudad Territorio, Conjunto y Detalle (Ver Figura 2.1).

La escala de Ciudad Territorio, describe las condiciones macro del proyecto y sirve para
enmarcar las escalas de Conjunto (parroquia) y Detalle (zona de estudio) en un ĺımite
general de referencia, necesario para contextualizar las conclusiones del estudio y para
evaluar cŕıticamente las posibles lecturas comparadas que se puedan hacer posteriormente
con otros casos de estudio.

Se entiende la escala de Conjunto como aquella que incorpora dentro de śı diversidad
morfológica y funcional (parámetros urbańısticos diversos, usos y actividades variados y
otros) y disparidad en las unidades de gestión (multiplicidad de juntas de agua, comuni-
dades y similares).

La escala de Detalle, por el contrario, se refiere a unidades territoriales caracterizadas
por una clara homogeneidad morfológica, aśı como una evidente unidad desde el punto
de vista de su gestión y gobernanza. La escala de Detalle resulta factible, en primera
instancia, la implementación de sistemas infraestructurales descentralizados, ya que su
homogeneidad (morfológica, metabólica y de gobernanza) son condiciones favorables para
ello.
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Figura 2.1: Mapa de análisis multiescalar Ciudad Territorio, Conjunto y Detalle

Fuente: Elaboración propia
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2

Análisis de la Ciudad – Territorio, una mirada interescalar

2.1. Urbanización de la naturaleza, cantón Cuenca

En esta sección se analizarán tres planes referentes al control territorial del cantón,
correspondientes a los años 1947, 1982 y 2015, con la finalidad de identificar determinantes
planteadas desde el inicio de la planificación urbana del cantón sobre el área periurba-
na, además de entender las transformaciones que se han presentado en el mencionado
territorio. De tal forma el plan regulador 1947, delimita dos áreas: área urbana y área
de expansión urbana; igualmente se toma el plan intermedio que controla el desarrollo
territorial enfocado al área metropolitana 1982, delimita tres áreas: área urbana, área
de actuación especial y área periférica; finalmente el PDOT 2015, contempla cinco cate-
goŕıas o niveles de uso de suelo: conservación, conservación activa, expansión, producción,
recuperación.

2.1.1. Urbanización de la naturaleza del año 1947

El Plan Regulador de la ciudad de Cuenca 1947 consta de un área de planifi-
cación aproximada de 2147 ha, el arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral planteó su
horizonte para los próximos 50 años en aquel entonces, con una población estimada de 39
983 habitantes. Además, se establecen 15 láminas en donde se observan aspectos como:
caracteŕısticas geográficas, locales, funcionales, meteorológicas, estad́ısticas demográfica
actual, desarrollo cronológico por áreas, usos de suelo, entre otras.

Se observa una representación gráfica y colores utilizados de la siguiente manera: para
el Centro Histórico se emplea un color marrón oscuro y para la ampliación del Ejido y
parte alta cercana a la calle Rafael Maŕıa Arizaga el marrón claro; el resto se representa
con un amarillo tenue como área de expansión urbana. Las zonas verdes y parques se
colorean con verde, siendo de especial atención un ćırculo verde al noroeste de la ciudad,
proyectando un gran parque para Cuenca (Albornoz, 2008) (Figuras 2.2 y 2.3).
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Figura 2.2: Plano del Plan Regulador, 1947

Fuente: Arq. Gatto Sobral

Es importante resaltar que en este plan no se evidencia algún tipo de método o pro-
puesta de intervención en la periferia, únicamente se delimita la zona de expansión urbana
(Figura 2.3).
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Figura 2.3: Área urbana y área de expansión urbana según Plan Regulador, 1947

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Regulador de Cuenca, 1947.

Aquel uso de suelo propuesto se fundamentó en actividades cotidianas realizadas en la
ciudad, por tal motivo se dio un acercamiento a posibles problemas ligados al crecimiento
acelerado del territorio. Las actividades se relacionan entre śı de la siguiente forma: vi-
vienda – comercio, vivienda – trabajo, administración – gestión – servicios – comercio, e
industria – transporte – comercio (Jadán y Verduga, 1950) (Figura 2.4).
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Figura 2.4: Mapa de Uso de Suelo 1947

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Regulador de la ciudad de Cuenca, 1947

No se considera en este plan el posible impacto producido por las industrias, las cuales
estaŕıan planificas cercanamente a los principales ŕıos de Cuenca.

El arquitecto Gilberto Gatto Sobral divide a la ciudad en barrios, distritos y centros
funcionales con la idea de facilitar el desarrollo de las diferentes actividades (Albornoz,
2008) (Figura 2.5). Se recalca que no se evidencia o ubica los denominados “Barrios” en
el documento “Planos e imágenes de Cuenca”.
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Figura 2.5: Ubicación de los distritos y centros funcionales

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Regulador de 1947, planos e imágenes de Cuenca 2015

La propuesta permitió establecer bases para planes a futuro, considerando a las áreas
verdes como elementos indispensables, de tal manera se garantice la calidad de vida de
los ciudadanos.

2.1.2. Urbanización de la naturaleza del año 1982

Para 1982, la población de Cuenca se acercaba a 152.406 habitantes, presentando difi-
cultades en los servicios básicos, conflictos para controlar el transporte, déficit de vivienda,
deficiencias en los equipamientos de educación, salud, recreación y la migración desde el
campo a la ciudad, son los factores que impulsan el plan que controle el desarrollo del
área metropolitana, 1982. También muestra, una planificación que considera el crecimiento
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f́ısico de la ciudad y propone un crecimiento ordenado y controlado; además se incorpo-
ran equipamientos de recreación en varios segmentos, (1) infraestructuras deportivas, (2)
zonas verdes, (3) instalaciones socio-culturales (Muñoz y Vanegas, 2014).

Se resaltan aspectos relacionados a la construcción de espacios para la recreación y
esparcimiento, debido a un paulatino desarrollo, se impulsa la creación de infraestructura
deportiva y parques urbanos, considerando márgenes de los ŕıos, ubicados en el Parque el
Paráıso y Miraflores. También se estructura un jard́ın botánico y un vivero municipal, que
proporcionen la vegetación para los parques de Cuenca y permitan enseñar a la ciudadańıa
acerca de la variedad de flora existente en el medio (Muñoz y Vanegas, 2014), con intención
de promover un ambiente más sano y habitable.
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La Propuesta del Plan de 1982, elaborado a cargo de Consulplan, se compone de
a) Plan Integral, b) Programas - Proyectos y c) Catastro Urbano (Consulplan, 1982a).

a. Plan Integral contiene aspectos referentes al Área Metropolitana, como una unidad
territorial de operación con aproximadamente 34.700 hectáreas, compuesta por el Área
Periférica, Área de Actuación Especial y Área Urbana (Ver Figura 2.6).

Figura 2.6: Plano del Área Metropolitana de Cuenca 1982

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Integral del Área Metropolitana, el Área Periférica

El Área Periférica (27 068 ha), considera dos aspectos:
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Primer aspecto, se definen dos criterios de jerarquización que permitan el desarrollo de
esta área, mediante proyectos de carácter rural integral:

Primer criterio, se basa en la identificación de zonas homogéneas de desarrollo,
que parte de los criterios encontrados en los estudios del diagnóstico, los centros
poblados de Área Periférica adquieren una jerarqúıa, en el orden económico acorde
con las funciones que deben desempeñar y con el rol polarizador o no en los
proyectos de desarrollo.

Segundo criterio, se fija únicamente en los parámetros mı́nimos para el ordena-
miento de las áreas urbanas de los centros poblados, orientados a guiar su cre-
cimiento, independientemente de que pongan o no en práctica los proyectos de
desarrollo para las zonas homogéneas.

Segundo aspecto, está el principio rector de la organización espacial del territorio pe-
riférico, donde se determinan los siguientes:

a) Subespacios económicos

Según condiciones ecológicas, formas productivas y la tenencia de tierra, se propo-
ne como primer paso para la organización del espacio periférico la zonificación en
subespacios homogéneos, de tal forma que su desarrollo se lo haga de una manera
racional aprovechando al máximo los recursos naturales.

b) Zonas homogéneas (Figura 2.7).

Zona homogénea 1. Ubicada al norte del Área Periférica de Cuenca (APC),
encierra a los poblados de Checa, Chiquintad, Sinincay y Ricaurte, con sus
respectivas áreas agŕıcolas circundantes.

Zona homogénea 2. Ubicada al este del APC, encierra a espacios agŕıcolas
periféricos de los centros de Nulti, Paccha y El Valle.

Zona homogénea 3. Ubicada al sur del APC, encierra a los centros poblados
de Tarqui, Victoria del Portete y Cumbe.

Zona homogénea 4. Ubicada al oeste del APC, encierra al valle de San Joa-
qúın, esta parroquia se plantea como el asiento de unidades de asistencia a la
producción horticultora local. El interés de considerar esta área como objeto
espećıfico de desarrollo, viene dado por su importancia como única generadora
y abastecedora de productos frescos del huerto a la ciudad y por las poten-
cialidades de alcanzar aún mejores niveles de productividad y volúmenes de
producto.

Áreas fuera de las zonas homogéneas. Abarca a los cinco centros poblados res-
tantes como son Llacao, Sidcay, Baños, Sayausi y Turi. Estos no forman parte de las
zonas homogéneas mencionadas anteriormente porque sus potencialidades se encuen-
tran en situaciones cŕıticas, debido a la deficiencia de sus recursos y por la dificultad
de integrarlos f́ısicamente a programas comunes con otras áreas.

El Área de Actuación Especial (3878.88 ha)

Define elementos que buscan normalizar y regular las caracteŕısticas de la ocupación
del territorio y del crecimiento dentro de la ciudad de Cuenca (Consulplan, 1982c).
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Figura 2.7: Zonas Homogéneas y Parroquias del Área Periférica de Cuenca

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Integral del Área Metropolitana, el Área Periférica

Además, contempla los componentes urbanos que han de determinar el crecimiento
urbano: los usos de suelo, la ocupación del suelo, la asignación de población, el proceso
de ocupación, los principios directrices para la infraestructura básica y el equipamiento.

A continuación, detalladamente se indican las áreas o zonas pertenecientes a esta área
de actuación especial, que son: (1) área de protección natural, (2) área de reserva y (3)
área de asentamientos externos.
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(1) Área de protección natural: agŕıcola, forestal y de las márgenes de ŕıos;

El agŕıcola, corresponde a terrenos cultivados o con vocación agŕıcola, el fores-
tal, corresponde a los bosques existentes o tierras de elevada pendiente, donde se
propone la elaboración de programas de forestación, y las márgenes de ŕıos, que
constituyen las riberas de los ŕıos que atraviesan la ciudad.

Área de protección agŕıcola: se plantea mantener su carácter agŕıcola o agro-
pecuario, como áreas de jurisdicción mixta, promoviendo la mejora producti-
va. Sobre esta área se permiten usos complementarios como: vivienda rural,
construcciones agroindustriales, formación de lotes destinados a viveros, fruti-
cultura, horticultura o similares. No se indica tamaños de lotes, puesto que no
existe un estudio previo que permita determinar el área idónea de la unidad
de producción mı́nima rentable en la zona.

Área de protección forestal: esta superficie es mı́nima dentro del Área de Ac-
tuación Especial, por lo que, es importante preservar y destinar a este uso los
terrenos que rodean a la ciudad, pues se caracterizan de ser un suelo de elevada
pendiente, altamente erosionados y en gran porcentaje, no poseen cultivo y/o
actividades agŕıcolas. Se proh́ıbe el asentamiento de cualquier tipo de edifica-
ción u otro uso que no sea forestación, por tal motivo organismos competentes
deberán promover programas de forestación.

Área de protección de las márgenes de los ŕıos: para generar la preservación
necesaria de esta zona, se establecen en las orillas ŕıos franjas de 30 metros
como mı́nimo, donde no se podrá realizar ningún tipo de edificación ni obras
de infraestructura como v́ıas, únicamente se permitirá el uso de este espacio
con fines recreativos. Mientras que, se plantean franjas de 100 metros, donde
estrictamente se permitirán edificaciones y usos complementarios relacionados
con actividades recreacionales, estas deberán cumplir algunas condiciones: al-
tura no mayor a un piso, localizarse a 30 metros de la orilla del ŕıo, y tendrá que
restringirse al mı́nimo posible el acceso vehicular, y finalmente, se tendrá que
adjuntar un plano de inventario de árboles existentes sobre el área de afección.

(2) Área de reserva: urbana e industrial;

De forma general, este tipo de uso hace referencia a las zonas aledañas a la ciu-
dad, con aptitud para recibir asentamientos urbanos. Mientras no se apruebe su
incorporación al Área Urbana, este suelo, posee algunas limitaciones:

Se permiten usos relacionados únicamente con la función agropecuaria, tales
como servicios agropecuarios, centros de capacitación agŕıcola, granjas expe-
rimentales, bodegas de almacenamiento de los productos agropecuarios.

No se podrá realizar construcciones distintas a la de explotación agŕıcola. Sin
embargo, podrá autorizarse la construcción de edificaciones o instalaciones de
utilidad pública o interés social, como edificios aislados destinados exclusi-
vamente a vivienda unifamiliar de carácter rural. Estas construcciones serán
aisladas, con retiro frontal de mı́nimo 10 metros a las v́ıas circundantes y la
altura máxima serán dos pisos.

No se permitirán parcelaciones ni lotizaciones, mientras el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadeŕıa no determine la Unidad de Producción Mı́nima Rentable,
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constituyendo la norma del lote mı́nimo de la zona.

El área de reserva, ya sea industrial o urbana, mantendrá su condición hasta
el año 2000.

(3) Área de asentamientos externos: corredores de crecimiento, centros poblados,
urbanizaciones exteriores.

En este caso, comprende a establecimientos puntuales o aislados de actividades
con carácter urbano, fuera de este ĺımite. Incluyendo los asentamientos urbanos
que se hallan comprendidos dentro del ĺımite del Área de Actuación Especial y
fuera del Área Urbana, es decir, los corredores de crecimiento, centros poblados,
urbanizaciones exteriores.

Corredores de crecimiento: se indica una distinción, entre los que tienen como
eje de formación a las v́ıas de acceso a los diferentes centros poblados, y, por
otra parte, está el corredor de Chaullabamba, que desarrolla sobre la paname-
ricana Norte. Además, está un corredor de crecimiento que tiene como eje la
autopista Cuenca – Azogues.

Centros poblados: son aquellos asentamientos de población, coherentes y ho-
mogéneos, reconocidos como centros de prestación de servicios a las áreas
rurales circundantes. Dentro del Área de Actuación Especial se hallan las ca-
beceras parroquiales de Turi y Ricaurte, igualmente los criterios que aqúı se
detallan, se generalizan también para el resto de centros poblados del área
metropolitana: Sayausi, Sinincay, Checa, Chiquintad, Llacao, Nulti, Paccha,
El Valle, Tarqui, Victoria del Portete y Baños.

Urbanizaciones exteriores: se han agrupado todas aquellas lotizaciones apro-
badas por el concejo de Cuenca, localizándose fuera del ĺımite del área urbana,
las cuales se encuentran escasamente ocupadas, a excepción de la urbaniza-
ción Kennedy. Donde propone mantener bajos niveles de densidad y ocupación
poblacional, con el fin de reducir las presiones en constante crecimiento de la
periferia sobre el área urbana. De tal forma se permitiŕıa una vivienda por
cada lote, sin opción a ser fraccionados por cualquier motivo.

Área urbana (3753 ha)

Se ubica dentro del ĺımite definido para el Área de Actuación Especial, posee zonas
diferenciadas para su tratamiento y son: residencial, comercial, industrial y de equipa-
miento urbano.

Las zonas consideradas en este caso, son unidades territoriales, más o menos ho-
mogéneas, con condiciones urbańısticas similares que facilitan el desarrollo de algunas
ĺıneas básicas de actuación. En esta área se identificaron cuatro áreas: de protección y
conservación, de renovación, ocupada o casco urbano consolidado y de expansión.

b. Programas - Proyectos, se presentan en el plan de inversión municipal que reǵıan du-
rante los cinco primeros años (Consulplan, 1982c).

c. Catastro Urbano, se catastraron varios inmuebles para conformar sistemas de identi-
ficación, archivo, proceso y levantamiento de información, y finalmente el avalúo de
bienes inmuebles (Consulplan, 1982b).
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2.1.3. Urbanización de la naturaleza del año 2015

En el 2015, , se actualiza el PDOT de Cuenca para reajustar el territorio con datos
oficiales que permitan concretar una propuesta relacionada con los lineamientos estable-
cidos en el plan nacional del Buen Vivir, tomando en cuenta que existe la constitución
del año 2008. Además, se da con la finalidad de estar más cerca de la realidad y propo-
ne un área urbana de 7171,7 Ha; y un área periurbana o área de expansión urbana de
2854,7 Ha (Figura 2.8). Pretendiendo integrar estas áreas para generar un dinamismo en
la economı́a.

Figura 2.8: Área urbana y área periurbana de Cuenca

Fuente: Elaboración propia basado en el PDOT 2015 del cantón Cuenca

Se realiza un análisis del uso del suelo, estableciendo tres clases: áreas naturales, inter-
venidas y urbanas; permitiendo a nivel global tener una visión clara de la ocupación del
territorio (PDOT Cuenca, 2015). De acuerdo al uso del suelo, la asignación de los mismos
es importante para el correcto funcionamiento y la evasión de problemas relacionados al

Análisis territorial, una mirada desde el borde 24



Urbanización de la naturaleza, cantón Cuenca

fraccionamiento del territorio; por tal motivo se da una asignación de categoŕıa o nivel de
uso dependiendo si es rural o urbano. Para suelo urbano se asigna la categoŕıa de Áreas
Urbanas, donde se incluye si pertenece a la cabecera urbana cantonal, urbana parroquial
y urbanizaciones exteriores. Para suelos rurales se asigna las siguientes categoŕıas: a) con-
servación; b) conservación activa; c) recuperación; d) producción; y e) expansión (Figura
2.9).

Figura 2.9: Mapa de Categoŕıas o Nivel de Uso de suelo

Fuente: Elaboración propia basado en el PDOT 2015 del cantón Cuenca
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Puntualmente, la categoŕıa de expansión se analiza detenidamente, con la finalidad de
conocer su planeación y ejecución, misma que pretende garantizar el correcto uso, ocupa-
ción y tenencia del suelo en zonas de transición entre lo urbano y lo rural, puesto que este
último posee importantes aptitudes productivas de carácter agŕıcola, buscando aportar
constantemente al desarrollo económico del cantón mediante la planificación, control y
regularización. De tal forma, se clasifica en:

Área de expansión urbana: son territorios que se encuentran contiguos a la zona
urbana del cantón; conserva dotación vial e infraestructuras de servicios y que ac-
tualmente es tendencia para la consolidación del uso vivienda principalmente (Tabla
2.1).

Zonas industriales: que solventaŕıa en parte la demanda de suelo industrial que
posee el Cantón (Tabla 2.1).

Tabla 2.1: Categoŕıa de ordenación territorial, suelo rural, expansión

Suelo
Nivel de uso /
categoŕıa
general

Categoŕıa de
ordenación

Normativa
general

Poĺıtica pública

Rural Expansión
Zonas de
expansión
urbana

Expansión
urbana

� Avalar los servicios de:
recolección de desechos
sólidos, alcantarillado,
agua potable.
� Asegurar el correcto uso
del suelo, a través de con-
troles, planificación y re-
gulación.
� Consolidar la red vial.
� Garantizar inclusión y
equidad de los ciudada-
nos para acceder a los ser-
vicios sociales.

Áreas
industriales

Implantación
de usos
industriales

� Fomentar la comerciali-
zación de manera sosteni-
ble y diversa.

Fuente: Elaboración propia basado en el PDOT 2015
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Es importante mencionar que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Can-
tonal (2015), define al área de expansión en unidad espećıfica de una ciudad que pre-
senta caracteŕısticas homogéneas, esto condiciona las directrices del territorio periurbano
(Quezada, 2015).

En la (Figura 2.9) se observa como el área de expansión urbana o periurbano ha ido
desplazándose constantemente debido al incremento de la zona urbana de Cuenca. El
periurbano de la ciudad, puntualmente posee en su territorio aptitudes de producción
agŕıcola, mismas que deben ser aprovechadas en su totalidad. Sin embargo, se evidencia
que el actual PDOT cantonal no establece criterios espećıficos que mitiguen el descontro-
lado desarrollo en las zonas periurbanas.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomı́a y Descentralización (COOTAD,
2010), propone la estructura poĺıtico-administrativa del territorio, en el Ecuador. Dicho
código establece que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) regirá sobre la ges-
tión de uso y ocupación de suelo, mismas que están ubicadas en esta zona de transición,
estas competencias fortalecen y regulan su desarrollo urbano.

En conclusión, la planificación sobre el uso de suelo en el periurbano o zonas de
transición entre lo urbano a lo rural, se ha producido sin control hasta cierto punto,
recalcando en los planes de ordenamiento territorial analizados (Tabla 2.2).

En el año 2015, actualmente vigente, establecen lineamientos para zonas de expansión
urbana, que de manera indirecta han permitido alteraciones sobre un verdadero uso de
suelo en zonas dedicadas al agro; sin embargo, al no existir organismos que regulen a
cabalidad el cumplimiento de las poĺıticas planteadas para la perseveración y cuidado de
las áreas naturales y productivas, tienen como consecuencia, la generación de un creci-
miento expansivo y depredador de territorios agŕıcolas y naturales, mismos que están en
constante desplazamiento territorial hacia las montañas y valles de la ciudad de Cuenca,
lo cual conlleva al detrimento de zonas agŕıcolas que presentan cualidades idóneas para
su producción y desarrollo, recalcando que en dichas áreas se generan productos para la
alimentación de la ciudadańıa cuencana y sus alrededores.
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Además, se evidencia que, el área urbana para el año 1947 teńıa alrededor de 960,14
ha, mientras que para el año 1982 se incrementa a 3 753 ha, y finalmente en el año
2015 esta área asciende a 7 171,7 ha (Tabla 2.2 y Figura ??), denotando que, las áreas
denominadas como periurbano o de expansión urbana, están siendo consumidos por el
crecimiento urbano de Cuenca.

Tabla 2.2: Cuadro comparativo de la planificación del uso del suelo en 1974, 1982
y 2015 sobre la periferia

1947 1982 2015

Áreas naturales
establecidas en la
periferia

Se evidencian zonas
destinadas a jardi-
nes combinadas con
vivienda

Se destinan áreas
para la producción
agŕıcola en terri-
torios estratégicos
combinado con vi-
viendas de carácter
rural

Se establecen linea-
mientos para zonas
de expansión urba-
na

Área urbana 960,14 ha 3 753 ha 7 171, 7 ha

Fuente: Elaboración propia basado en los planes de ordenamiento respectivos

Figura 2.10: Relación del crecimiento de la mancha urbana y periférica de Cuenca

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Regulador de 1947, Plan Integral de 1982 y PDOT 2015
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2

Análisis a escala de Conjunto, parroquia San Joaquín

2.2. Análisis morfológico de la parroquia San Joaqúın

Ubicación: la parroquia rural San Joaqúın, perteneciente al cantón Cuenca, colinda
al norte con la parroquia rural Sayauśı (Rio Tomebamba), al sur está la parroquia Baños
(Rio Yanuncay), al oeste limita con Chaucha y Molleturo y al este con la zona urbana de
Cuenca (GAD San Joaqúın, 2015) (Figura 2.11).

Figura 2.11: Mapa de ubicación de la parroquia dentro del cantón Cuenca

Fuente: Elaboración propia basado en el PDYOT 2015 de San Joaqúın

La parroquia, posee aproximadamente 21,007.60 ha, dividida por 24 comunidades (Fi-
gura 2.12), la comunidad más extensa es Soldados con 10,560.61 ha, que equivale al 50.27 %
de la superficie, mientras que la comunidad más pequeña es Cristo del Consuelo con 7.07
ha, con un equivalente del 0.03 % del territorio parroquial (PDOT San Joaqúın, 2015).

2.2.1. Áreas protegidas, componente biof́ısico y geoloǵıa

Áreas protegidas

Según el PDOT San Joaqúın (2015), estas áreas son consideradas como fortalezas de
tipo natural, constituyen la mayor parte de la superficie parroquial. Según la información
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Figura 2.12: Comunidades de San Joaqúın

Fuente: Elaboración propia basado en el PDYOT 2015 de San Joaqúın
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proporcionada por el Ministerio del Ambiente se tiene que 8453.28 ha se encuentran en
la categoŕıa de Bosque Protector que corresponde al 40.23 % del territorio parroquial.
Del área de bosque y vegetación protectora el 14.81 % corresponde al B.P. Mazán; el
0.12 % corresponde al B.P. Molleturo Mollepungo 4. El 0.02 % corresponde al B.P. Rio
Dudahuayco; el 32.40 % al B.P. Yanuncay e Irquis; el 52.66 % corresponde al B.P. Yungilla
(PDOT San Joaqúın, 2015, p. 38) (Figura 2.13).

Figura 2.13: Áreas protegidas

Fuente: Elaboración propia basado en el PDYOT 2015 de San Joaqúın, MAE 2003
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Componente biof́ısico

El Ecuador al encontrarse emplazado en la zona interandina presenta varias formas
de relieve que conforman una compleja estructura geomorfológica, principalmente en las
áreas interandinas hasta los piedemontes de la cordilleras oriental y occidental de Los
Andes.

Según PDOT San Joaqúın (2015) se observan unidades geomorfológicas (Tabla 2.3 y
Figuras 2.14 y 2.15), con la siguiente configuración:

Tabla 2.3: Unidades geomorfológicas de la parroquia San Joaqúın

Zonas geomorfológicas

Descripción Área (Ha) Porcentaje ( %)
Superficies de aplanamiento 1 122,96 5,35

Terraza baja 789,61 3,76
Vertientes convexas 22,22 0,11
Colinas medianas 4 632,72 22,05

Valles encañonados 465,38 2,22
Relieve escarpado 5 437,97 25,89
Relieve montañoso 8 056,26 38,35
Cuerpos de agua 217,74 1,04

Nieve 262,73 1,25
Total 21 007,59 100

Fuente: Elaboración propia basado en ODEPLAN (PDYOT San Joaqúın, 2015)

Superficies de aplanamiento, extensión de terreno prácticamente llana, originada
por procesos de erosión que han arrasado las estructuras preexistentes.

Terraza baja, es el área comprendida entre los distintos canales que conforman un
ŕıo.

Vertientes convexas, conjunto de depresiones lagunares o lagunas de pequeño
tamaño (menor que 2 ha) en llanuras aluviales o terrazas.

Colinas medianas, caracterizan por estar constituidas por elevaciones producto
de acumulaciones de depósitos volcánicos con desniveles relativos que van desde los
100 hasta los 200 metros.

Valles encañonados, las pendientes son altas y las paredes del valle frecuentemente
muestran roca firme sin cobertura.

Relieve escarpado, se caracterizan por pendientes pronunciadas.

Relieve montañoso, esta caracteŕıstica se da por el emplazamiento en la serrańıa
andina.
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Cuerpos de agua, agua superficial, con la acción de la escorrent́ıa, la acción fluvial
y marina, o los hielos en el modelado glacial.

Nieve, reguladora del aporte de agua, como sistema de distribución espacial de ese
aporte y como factor de control del régimen térmico del suelo.

Figura 2.14: Unidades geomorfológicas de San Joaqúın

Fuente: Elaboración propia basado en el PDYOT 2015 de San Joaqúın, ODEPLAN
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Las colinas medianas, se ubican a 3000 y 4000 m.s.n.m., cubren una superficie de
4.632,72 Ha (22,05 %), se localiza en mayor proporción al oeste de la parroquia, dentro
de las comunidades de Soldados y Sustag; aunque también se la puede encontrar en las
comunidades de Liguiña, La Inmaculada, San José y Cañaro.

Los relieves escarpados se ubican entre 3750 a 4000 m.s.n.m., caracterizándose por
pendientes pronunciadas, representando el 25,89 % del territorio con un total de 5.437,97
ha.

Relieve montañoso, se ubican entre 3500 a 4000 m.s.n.m., representando mayor pre-
sencia en el territorio, siendo relieves muy caracteŕısticos de las zonas Interandinas, que
está conformado por colinas redondeadas y valles angostos que se ubican en varios seg-
mentos en toda la parroquia, principalmente en las comunidades de Soldados, Sustag,
Liguiña, Turupamba, Pinchizana Alto, La Inmaculada, San José y Cañaro, la superficie
que alcanza es de 8.047,16 ha, representa el 38.35 % del territorio parroquial.

Las restantes unidades de forma del relieve están por debajo del 6 % del porcentaje,
entre las más importantes encontramos:

Superficies de aplanamiento y terrazas bajas, se ubican a 2500 m.s.n.m. con el 5,35 %
y 3,76 % respectivamente; mientras que valles encañonados, se ubican entre 2500 a 3000
m.s.n.m. con el 2,22 % y vertientes convexas con el 0,11 %.

A continuación, en la (Figura 2.15) se muestra una sección longitudinal con la finalidad
de mejorar la interpretación territorial y topográfica de estas unidades geomorfológicas.
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Figura 2.15: Sección longitudinal de unidades geomorfológicas

Fuente: Elaboración propia basado en el PDYOT 2015 de San Joaqúın. ODEPLAN
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Geoloǵıa

Según la información remitida por la Secretaŕıa Nacional de Planificación y Descen-
tralización (SENPLADES), la parroquia San Joaqúın muestra que la formación Tarqui
representa en 84 % del territorio y cubre 17731,07 ha. Se ubica prácticamente en toda
la parroquia excepto en la zona de mayor poblamiento al este de la misma; la segunda
estructura geológica que se visualiza en el territorio se refiere a los depósitos aluviales que
representan el 3,50 % del territorio y se emplazan en las riberas de los ŕıos de la parroquia,
en menores proporciones se tiene a la formación Célica con el 1,43 % del territorio, los
depósitos coluviales con el 0.04 %. Es importante mencionar que el 9,17 % del territorio
no presenta información referente a geoloǵıa (GAD San Joaqúın, 2015).

Clasificación taxonómica de suelos

Esta clasificación es importante para identificar los suelos con aptitudes naturales
propias y únicas dentro del cantón, las cuales permiten la existencia de fuentes de agua,
flora y fauna; además de ser suelos muy fértiles para actividades agŕıcolas sobre productos
para el consumo humano como hortalizas, es importante identificar estos suelos puesto que
en el análisis se intenta mirar predios que dediquen su mayor extensión a la agricultura,
su clasificación se conforma de la siguiente manera: (GAD San Joaqúın, 2015) (Figura
2.16).

Suelos inceptisoles, los más representativos en el territorio, los cuales se encuentran
ubicados en las zonas altas de la parroquia, cubre una superficie de 18.558,14 ha
equivalente al 88,43 %;

Suelos alfisoles representan el 5,28 % del territorio ubicado en la zona media de la
parroquia.

Por último, en menores proporciones se tiene los histosoles, molisoles y vertisoles
ubicados en las zonas pobladas al este de la parroquia, espećıficamente en estos
suelos se generan con mayor intensidad la agricultura con productos de ciclo corto.
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Figura 2.16: Clasificación taxonómica de suelos, San Joaqúın

Fuente: Elaboración propia basado en el PDYOT 2015 de San Joaqúın

La parroquia presenta variación de niveles tipográficos, los cuales permiten el desarrollo
en zonas ambientales y actividades principales que fortalecen la continua evolución de su
población, es decir a 4000 m.s.n.m. se encuentra ubicado el parque Nacional El Cajas, a
3500 m.s.n.m. se ubican algunas comunidades de la parroquia como Soldados, Sustag, La
Inmaculada y la cuenca del ŕıo Paute; a 3750 m.s.n.m. se localiza la microcuenca del rio
Mazan y entre 2500 a 3000 m.s.n.m. se asienta el centro parroquial y algunas comunidades
aledañas, siendo este último la zona donde se ejecuta a gran escala la producción agŕıcola.
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A continuación, en la Figura 2.17 se indica una sección longitudinal para mejorar la
interpretación territorial y topográfica de la parroquia.

Figura 2.17: Sección topográfica general de la parroquia

Fuente: Elaboración propia basado en el PDYOT 2015 de San Joaqúın

2.3. Análisis de sistemas de riego, San Joaqúın

El cantón, a lo largo de varios años, ha tenido una vocación para la producción agŕıcola
local, abasteciendo a la ciudad de todo tipo de producto agŕıcola para el consumo humano.
Es por ello que, la implementación de un sistema de riego a nivel cantonal es indispensable,
de tal modo, en los planes analizados se identifican áreas agŕıcolas no cubiertas con este
sistema.

Ahora bien, en el plan regulador de Cuenca (1947), se establecen únicamente zonas
destinadas a jardines con amplias extensiones y estos combinados con viviendas unifa-
miliares. Mientras que, según el plan de desarrollo urbano sobre el área metropolitana de
Cuenca 1982, (Consulplan, 1982a) se plantea mejoras en el proceso de cultivo, principal-
mente en los sistemas de riego y fertilización. En este caso la zona agŕıcola se divide en
agricultura intensiva y fruticultura: la agricultura intensiva hace referencia a la horticul-
tura con un área aproximada de 1 000 ha al occidente de Cuenca, espećıficamente sobre el
área de San Joaqúın, pues posee terrenos planos, con suficiente riego para la hidratación
de cultivos de hortalizas y flores. También se identifica una superficie para una agricul-
tura intensiva general, la cual plantea 7 170 ha aproximadamente y representa el 21 %
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del Área Periférica. Respecto a la fruticultura, sus terrenos se ubican al nororiente del
área metropolitana de Cuenca e incluyen los sectores de Sidcay, Ricaurte, Llacao, Nulti,
Paccha, El Valle, Turi, los alrededores orientales de Cuenca y en un pequeño porcentaje
al sur, sobre las colinas que circundan los valles de Tarqui, representando el 20,6 % del
área total aproximadamente 7 000 ha.

Por otra parte, el PDOT (2015), direcciona a la dotación de sistemas de riego con
fines productivos, cubriendo necesidades h́ıdricas de cultivos y pastizales, llegando a ser
indispensable para incentivar la productividad agropecuaria en Cuenca. El sistema de
riego más habitual se da por gravedad cubriendo un total de 12 982 ha, seguido por un
sistema de aspersión con 732 ha, bombeo con un total 286 ha, goteo con total de 171 ha
y finalmente otros sistemas cubren alrededor de 151 ha.

Puntualmente, la parroquia, al poseer un suelo con aptitudes agŕıcolas, destina áreas
para el cultivo y cosecha de productos como hortalizas o verduras, contribuyendo a la
alimentación ciudadana, puesto que estos productos al ser comercializados a nivel local e
interprovincial requieren un alto nivel de producción.

Por tal motivo, el principal requisito para una adecuada producción de cultivos será siem-
pre la forma de hidratar estos sembŕıos para su desarrollo, en tiempos y periodos requeri-
dos por cada especie. Entonces, es idóneo contar con la presencia de un sistema de riego
que permita la evolución de los productos agŕıcolas, teniendo dos mecanismos de riego,
el primero riego por medio de canales y el segundo sistema de riego presurizado, más
adelante en la Figura 2.21 se muestra el tendido territorial de estos sistemas.

2.3.1. Riego por medio de canales y sistema de riego presurizado

Riego por medio de canales

Este sistema es el pionero, puesto que lo canales son elementos determinantes que
han ayudado al desarrollo de toda la actividad y producción agraria en la parroquia, este
sistema se mantiene alrededor de 70 años.

En inicios el agua se recoǵıa desde el ŕıo Tomebamba para llevarla por canales de
tierra o naturales con secciones variadas, esto dificulta tener un caudal de agua estable
para regar los sembŕıos; pues con la evolución de la tecnoloǵıa y la llegada de nuevos
materiales como el hormigón y el acero; no es hasta el año 2013 cuando gran parte de
estos canales son intervenidos con el fin de mejorar y estabilizar el caudal de agua, es por
ello que se decide implementar hormigón con una sección estándar (Figura 2.18 y 2.19),
también se incorporan compuertas de metal en lugares estratégicos para desviar el caudal
cuando sea necesario. Los canales de riego son: Canal de riego toma Narváez, Canal de
riego San Joaqúın, Canal de riego Rosas, Canal de riego Balzay, Canal de riego Medio
Ejido, Canal de riego Carmen de Barabón
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Figura 2.18: Canal de riego natural y canal de riego de hormigón

Fuente y elaboración: Autor

Figura 2.19: Sección de canal de riego de hormigón

Fuente y elaboración: Autor
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Sistema de riego presurizado

Este moderno sistema estuvo bajo la dirección de la junta de riego parroquial y técnicos
especializados, presentado en mayo de 2007 y ejecutado en el año 2009. Para el análisis del
sistema dentro de la zona de estudio, se tuvo el aporte del Señor Wilmer Guerrero, quien
ha facilitado el documento base del proyecto denominado “Estudio, riego presurizado para
el sistema de riego San Joaqúın”.

La finalidad del proyecto fue mejorar la producción agŕıcola a través de la construcción
de un sistema de riego presurizado por el canal de riego San Joaqúın, además de contribuir
al desarrollo productivo y socio económico del área de influencia del sistema de riego, con
esto se beneficiaron 759 familias directamente, cubriendo un aproximado de 169.24 ha.,
y contando con un área promedio por lote de 0.22 ha. Es importante mencionar que
para implementar este sistema no se cuenta con un estudio de suelos y cultivos locales,
sin embargo, se toman muestras de campo y laboratorio efectuados en los “Estudios
Generales” (Junta de riego de San Joaqúın, 2007) del proyecto de riego San Juan Bautista
de Nabón.

El sistema de riego capta agua del ŕıo Tomebamba, con una adjudicación de 92 l/s, en
una cota de 2739 m.s.n.m. el sistema es diseñado para su funcionamiento a presión. Para
el trazado de la red de riego, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: topograf́ıa, sec-
torización de usuarios, trazados de v́ıas públicas, accesibilidad, facilidad de construcción,
manejo, mantenimiento, economı́a.

Para el funcionamiento en cada predio, se estableció la incorporación de un hidrante
de servicio, con la consideración de que las áreas servidas en lo posible tengan una cota
menor a la toma. En la actualidad el sistema de riego conduce el agua por un canal a
gravedad de 4.5 km de longitud, con el uso de tubeŕıa de PVC (Figura 2.20).

Figura 2.20: Sistema de riego presurizado

Fuente y elaboración: Autor
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Figura 2.21: Mapa actual del sistema de riego, parroquia San Joaqúın

Fuente: Elaboración propia basado en el fotos aéreas y proyecto de riego, Junta de riego San Joaqúın
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2

Análisis a escala de Detalle, comunidad Balzay Alto

2.4. Análisis de la zona de estudio

Para el estudio se toma un área con alrededor de 238.14 Ha, (incluye la comunidad
Balzay Alto), la cual colinda al norte con la zona urbana de la ciudad (ŕıo Tomebamba),
al sur limita con Baños (ŕıo Yanuncay), al este limita con las comunidades Balzay Bajo,
Cruz Verde, Chacarrumi y Medio Ejido, y al oeste con parte del Centro parroquial y
Barabón Chico Bajo (Figura 2.22).

Figura 2.22: Ubicación de la zona estudiada

Fuente y elaboración: Autor

2.4.1. Análisis histórico de la fragmentación del suelo y transforma-
ción del espacio agŕıcola

Análisis histórico de la fragmentación del suelo

El desarrollo y crecimiento territorial está correlacionado con aspectos económicos,
culturales, urbanos, entre otros, los cuales se transforman paulatinamente según las ne-
cesidades y requerimientos de la población. En San Joaqúın, se evidencian estos cambios
sobre todo en la parte de la producción agŕıcola, como consecuencia del crecimiento ur-
bano y recayendo en el descontrol del uso territorial por parte de los gobiernos autónomo
descentralizados cantonal y parroquial.

En este caso, se analiza el crecimiento territorial delimitando una zona de estudio de
la parroquia, desde un punto de vista histórico, basado en fotos aéreas obtenidas en el
Instituto Geográfico Militar (IGM) y la plataforma Google Earth correspondientes a los
años de 1962, 1989, 2000, 2009, 2018 (Figura 2.23).
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Figura 2.23: Transformación y fragmentación del suelo en los años 1962, 1989, 2000, 2009 y
2018

Fuente: Elaboración propia basado en fotograf́ıas aéreas captadas por el IGM
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La delimitación territorial para este análisis abarca gran parte de la diversidad natural
existente en la parroquia. En esta zona se ha generado mayor producción agŕıcola desde
sus inicios, además, se han desarrollado actividades culturales y gastronómicas, las cuales
han aportado para el desarrollo económico parroquial. La zona de estudio está enmarcada
por los ŕıos Tomebamba y Yanuncay; los cuales son la principal fuente de agua de las
comunidades, impulsando el desarrollo agŕıcola por medio de un sistema de riego, mismo
que ha evolucionado según las necesidades de la población y el crecimiento del territorio
parroquial.

Según información obtenida a través de entrevistas a personas de la parroquia y fotos
áreas de la zona de estudio, se ha podido recopilar y estructurar parte de la historia
de este territorio, donde se evidencian factores que han transformado lo rural a urbano,
a continuación, se explican acontecimientos por cada año observado, los cuales, están
vinculados a la fragmentación del suelo y actividades de carácter económico como son la
ganadeŕıa, cesteŕıa, gastronomı́a, agricultura y turismo.

1962. En cuanto a la fragmentación del suelo, los territorios estaban a cargo de las
familias Pillajo, Ullauri, Pillco, Vásquez y Guerrero; además, están las haciendas con
mayor relevancia en aquel entonces como son la Hacienda Farfán, Campana Huayco y
Hermanas Carmelitas. Además, se tiene como única v́ıa de acceso desde la ciudad la Calle
Carlos Aŕızaga Vega.

Como antecedentes, respecto a la economı́a es importante señalar que la ganadeŕıa
se efectúa en toda la parroquia desde el año 1940 hasta el año 1970, desde ese entonces
esta actividad se traslada a las comunidades de Sustag y Soldados. La gastronomı́a tiene
sus inicios alrededor del año de 1965, actividad radicada desde ese entonces en Cristo
del Consuelo, ofertando platos t́ıpicos como la carne asada y papas con cuero (Román
y Tamayo, 2015). La cesteŕıa empieza en 1950 aproximadamente y estuvo ligada a la
agricultura en aquel entonces, pues los productos elaborados como cestas eran empleados
para el transporte de las cosechas de la agricultura. Continuando con la agricultura, en
sus inicios empezó con el cultivo de productos de ciclo largo como el máız, frejol, haba,
cebada, cebada y trigo, sin embargo, en 1972 se da lugar para el cultivo de productos de
ciclo corto como hortalizas en diversidad, para la distribución y consumo de la ciudad
de Cuenca (Diario El Tiempo, 2016). La col era el producto con mayor producción en la
parroquia con una cantidad estimada de 2 mil a 3 mil coles por parcela o huerto, estos eran
enviados a Guayaquil y al Oriente ecuatoriano, adicionalmente se generaban productos
como el brócoli, lechuga, coliflor, cebolla, ajo, entre otros. Finalmente, desde ese entonces
exist́ıa un sistema de riego con un nivel precario, fundamental para el desarrollo de los
productos agŕıcolas.

1989. En esta etapa, la fragmentación del suelo empieza a crecer sobre la hacienda
Farfán, se da la posesión de nuevas familias por la compra de parcelas. Además, aparecen
quintas vacacionales, y el crecimiento de la trama urbana se desarrolla espontáneamente
sin estudio de usos de suelo: vivienda, comercio, trazado de v́ıas, tipos de edificación,
entre otros; con una tendencia muy marcada a la ocupación en forma de corredores sobre
las principales v́ıas de acceso, donde se añaden la v́ıa a Balzay y la v́ıa a Soldados Plan
Integral del Área Metropolitana de Cuenca, (1982a).
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Respecto a la economı́a, la ganadeŕıa continúa ejecutándose con normalidad, la gas-
tronomı́a se extiende en dirección al barrio conocido actualmente como Las Palmeras
complementando la gastronomı́a con platos t́ıpicos como el mote pillo, choclos con queso,
llapingachos; la cesteŕıa mantiene su auge pues, es usado por los productores agŕıcolas
y en la vida cotidiana de la población. En cuanto a la agricultura, se establece que San
Joaqúın posee privilegiadas condiciones para cultivos agŕıcolas, mismo que se ve afectado
por actividades que llegaŕıan a transformar el uso del suelo rural y agŕıcola a urbano. Sin
embargo, el cultivo y cosecha de hortalizas va en crecimiento, formando parte esencial de
la economı́a de las familias de la parroquia.

2000. En esta etapa, la fragmentación del suelo se extiende hacia la parte sur, lo que
actualmente es conocido como Barabón, pues las nuevas parcelaciones y construcciones
de viviendas en esa zona, indujeron a la creación de v́ıas que han permitido el ingreso
y movilidad en esa comunidad. Además, se efectúa una fragmentación del territorio por
medio de la actual v́ıa Cuenca – Molleturo, misma que divide a la parroquia con el
fin de generar un ingreso adicional o conexión entre la ciudad de Cuenca y Guayaquil,
permitiendo el paso de toda clase de veh́ıculos; también, se producen divisiones en el centro
parroquial dados por las calles Severo Espinoza y Padre Fernando Vega (Ex párroco de
San Joaqúın).

San Joaqúın posee usos de suelo especiales para su territorio indicados en la Reforma,
actualización, complementación y codificación de la ordenanza que sanciona el Plan de
Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca: Determinaciones para el uso y ocupación
del suelo (1998); donde establece las caracteŕısticas de ocupación para las cabeceras pa-
rroquiales, asignando los usos de suelo constantes en los Anexos N. 2, 3 y 8 de la misma,
vinculados la producción agŕıcola (p. 29).

Respecto a la economı́a, de igual forma la ganadeŕıa se sigue desarrollando con regulari-
dad; la gastronomı́a sigue en crecimiento en dirección al centro parroquial, implementado
locales o restaurantes con comida tradicional de la parroquia; la cesteŕıa, en este caso
entra en declive por el ingreso del plástico al mercado, pues los productos de este nuevo
material reemplazaŕıan a los elementos hechos por artesanos de la cesteŕıa, sin embargo,
esta actividad propia de la parroquia se mantiene pero en bajo porcentaje; la agricultura,
empieza a enfocarse únicamente en cultivos de ciclo corto, resaltando que la col cae en
declive parcialmente en el año 2000 pero no se ha perdido en su totalidad, sin embargo,
los demás cultivos se mantienen y comercializan de manera regular.

El turismo en busca de comida tradicional alrededor del año 2005, según dueños de
restaurantes, empieza a formar parte de la economı́a en la parroquia, pues la riqueza
natural a lo largo del ŕıo Yanuncay fue expuesta de la mejor manera por el párroco de
aquel entonces el Señor Fernando Vega, siendo él quien empieza a producir e incentivar a
esta actividad sobre el actual Biocorredor Yanuncay.

Por otra parte, en el año 2007 se empieza a tecnificar el sistema para el riego de los
cultivos con el “Proyecto de riego para el sistema de riego San Joaqúın”.

2009. Para esta etapa, la mayor fragmentación de suelo se produce en la parte oeste
de la zona de estudio, pues la tendencia de crecimiento urbano apunta en esa dirección.
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De igual forma, la implementación de edificaciones destinadas a vivienda y comercio sigue
en aumento con la otorgación de permisos de construcción.

En el ámbito económico, la gastronomı́a sigue en crecimiento en la dirección de la v́ıa
a Soldados a lo largo del Biocorredor Yanuncay; por otra parte, según la Señora Elsa
Sacaquirin la cesteŕıa llega a una etapa final de comercialización con su producción y
comercialización en declive y hacen que esta tradición y oficio, propio de familias de la
parroquia, se vaya extinguiendo, a razón de que la población local y externa consumen
productos modernos hechos de otros materiales más baratos; la agricultura en ese entonces,
se conserva con los cultivos mencionados anteriormente.

2018. Para este año, el suelo experimenta fragmentaciones en gran cantidad y ligado
a aquello la construcción de edificaciones, se otorgan permisos de construcción, sin em-
bargo, no existen directrices o reglamentos que regulen este cambio de uso de suelo en
la parroquia. Este crecimiento se podŕıa decir que adquiere una categoŕıa de tipo urbano
compartido con la agricultura espećıficamente, las construcciones se han ido expandiendo
y han copado gran parte del territorio central parroquial.

Respeto a la economı́a para este año, se identifica como primer referente a la ganadeŕıa
ya consolidada, espećıficamente, en las comunidades de Soldados y Sustag, mientras que
la gastronomı́a, se sigue extendiendo a lo largo del Biocorredor Yanuncay con la presencia
de más restaurantes donde se ofrecen platos t́ıpicos como cuy asado, pollo asado, caldo de
pollo, empanadas, entre otras variedades alimenticias, de igual forma esta zona es apro-
vechada para el turismo; la cesteŕıa, en este tiempo ya es catalogado como un “atractivo
tuŕıstico” y la comercialización del mismo se da parcialmente; por otro lado, en la agricul-
tura, las hortalizas producidas en la parroquia sigue en su auge dentro del mercado local
y provincial, sirviendo para el consumo diario de la población, en esta época se suman
productos como el zuquini, romanesco, lechuga crespa. Los cultivos que se comercializan
son productos exclusivos y en sitios que permiten una mayor o mejor producción de es-
tos, en el caso de San Joaqúın son hortalizas que por lo general tienen una producción
tecnificada (PDOT Cuenca, 2015).

Análisis de la transformación del espacio agŕıcola

Puntualmente, el espacio agŕıcola (suelo productivo) se ha visto afectado por la con-
tinua expansión urbana, en donde los suelos aptos para cultivar todo tipo de productos,
se han transformando paulatinamente con la implementación de v́ıas de primer, segundo
y tercer orden y edificaciones; asimismo en base a fotograf́ıas aéreas, se toma la zona de
estudio con un total de 238,14 ha, para observar su transformación aporte. De tal mo-
do, se han evidenciado los siguientes cambios: en el año 1962, el suelo productivo cubŕıa
alrededor de 82 ha, equivalente al 34 % de la zona de estudio; en el año 1989, este suelo
aumenta en estrecha cantidad, ocupando un aproximado de 83,86 ha, equivalente al 35 %
de la zona de estudio; luego, en el año 2000, este suelo se reduce a 79,68 ha, equivaliendo
al 32 % de la zona de estudio; después, en el año 2009, se nota una reducción considerable,
teniendo un aproximado de 66,02 ha, equivalente al 28 % de la zona de estudio; finalmente,
para el año 2018, el suelo queda con una extensión de 49,12 ha, equivalente al 21 % de
toda la zona de estudio (Figura 2.24).
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Figura 2.24: Transformación del espacio agŕıcola (suelo productivo)

Fuente: Elaboración propia basado en fotograf́ıas aéreas captadas por el IGM
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2.4.2. Relación de ocupación topográfica territorial

En este caso, para identificar los diferentes rangos de pendiente topográfica existen-
te en la zona de estudio, se tomó como base la topograf́ıa de la ciudad de Cuenca, la
cual tiene un intervalo de un metro de distancia entre cada curva de nivel (Figura 2.25).
Aquello tiene como propósito, interpretar y entender la zona de estudio desde una vi-
sión topográfica, identificando la estrecha relación existente entre áreas territoriales y las
diferentes actividades que se ejecutan sobre ellas.

Para dicha interpretación, se generaron tres rangos de pendiente, los cuales se confor-
man de la siguiente manera: 0 % – 15 % (verde), 15 % – 25 % (amarillo) y mayor a 25 %
(rojo). En primer lugar, se evidencia que el crecimiento poblacional se está dando dentro
del rango topográfico más bajo, es decir, en zonas con pendientes que van de 0 % a 15 %;
pues las condiciones morfológicas son las ideales para este fenómeno urbano. También,
se identifica que los suelos urbanizados se combinan con suelos aptos para la producción
agŕıcola, mismos que están en constante desplazamiento y detrimento, ya que, se ha ge-
nerado mayor importancia a la dotación de obras de infraestructura como complemento
al concepto de ciudad adquirido actualmente.

Luego, están las zonas territoriales con pendientes que van del 15 % al 25 %, identi-
ficando en este rango, puntos de transición para el cambio de niveles topográficos. Por
último, están las zonas territoriales con pendientes mayores a 25 %, mismas que equivalen
o se localizan en los puntos más altos topográficamente, además, son zonas naturales con
especies endémicas. Estas áreas poseen usos de suelo destinado a la preservación de la
flora y fauna local.
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Figura 2.25: Rango de pendientes topográficas

Fuente y elaboración: Autor

Para una mejor interpretación de la geomorfoloǵıa existente en la zona de estudio,
se realizaron dos cortes (longitudinal y transversal), esto facilita el entendimiento en
los cambios de nivel, donde se realizan las principales actividades de desarrollo urbano,
económico (agŕıcola) y social. Además, se identifica la transformación latente del uso de
suelo en gran parte del territorio (Figura 2.26 y 2.27).
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Figura 2.26: Corte longitudinal

Fuente y elaboración: Autor
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Figura 2.27: Corte transversal

Fuente y elaboración: Autor
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2.4.3. Elementos territoriales de la zona de estudio

De esta forma, sobre la escala de detalle se efectúa un análisis minucioso sobre los ele-
mentos territoriales que componen la zona de estudio, elementos territoriales como: via-
lidad, vivienda y cuatro tipos de suelo catalogados como: ambiental, productivo, residual
y yermo (Tabla 2.4) (Figura 2.28). Elementos que, más adelante detallan su composición
particular.

A continuación, se describe cada tipo de suelo mencionado anteriormente:

Suelo ambiental: se refiere al suelo con aptitudes naturales para el desarrollo de flora
y fauna endémica de la zona.

Suelo productivo: hace referencia espećıficamente al suelo que posee aptitudes para
la producción agŕıcola.

Suelo yermo: se refiere a zonas y parcelas totales que poseen pasto y es destinado
para la crianza y alimentación de ganado vacuno.

Suelo residual: está ligado en primer lugar, áreas remanentes que no poseen usos
determinados ni espećıficos y, en segundo lugar, a espacios residuales de edificaciones
(patios y retiros), áreas ocupadas por entidades institucionales.

Tabla 2.4: Aspectos territoriales

Código Hectáreas Importancia relativa ( %)
Vialidad Vld 16.59 6.96
Vivienda Vvd 14.25 5.99
Suelo ambiental Sam 5.65 2.37
Suelo productivo Spr 49.12 20.63
Suelo residual Sre 84.67 35.55
Suelo yermo Sye 67.86 28.50

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis de campo
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Figura 2.28: Mapa general de aspectos territoriales de la zona de estudio

Fuente y elaboración: Autor
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A continuación, se detalla cada aspecto territorial identificado en la zona de estudio:

Vialidad: representa un total de 16.59 ha, equivaliendo al 6.96 % de toda la zona
de estudio. Se ubican v́ıas principales como la Vı́a Cuenca – Molleturo, la v́ıa a
Soldados que es la continuación de la calle Carlos Arizaga Vega la cual recorre por
la plaza central de la parroquia y finalmente está la calle Monseñor Leónidas Proaño.
Estas v́ıas se encuentran en buen estado f́ısico y funcional, permitiendo el adecuado
flujo vehicular y peatonal. La creación de nuevas v́ıas de segundo y tercer orden, han
mejorado el transporte interno, sobre todo para el traslado de los productos agŕıcolas
hacia mercados, supermercados y centros de abasto de la ciudad de Cuenca y de la
provincia, por el contrario, al implementar este tipo de v́ıas a lo largo de los últimos
diez años, se reducen áreas de parcelas con aptitudes agŕıcolas, poniendo en declive
la producción de hortalizas espećıficamente.

Vivienda: representa un total de 14.25 ha, equivaliendo al 5.99 % de toda la zona
de estudio. Se identificaron un total de 1018 viviendas, obteniendo una densidad de
vivienda igual a 4.27 viv. /ha. Las viviendas presentan varias caracteŕısticas en su
tipoloǵıa, implantación, materialidad y altura de pisos; se han tomado como mues-
tra seis edificaciones con diferentes caracteŕısticas, de tal forma poder denotar la
transición de una imagen urbana de tipo rural a una imagen urbana con elementos
y formas contemporáneas, ventajosamente, aún existen algunas edificaciones com-
binadas con huertos de hortalizas, sin embargo, en la zona de estudio, se encuentran
edificaciones que ocupan la totalidad de parcelas con la finalidad de proporcionar
usos industriales y comerciales.

Complementariamente con la finalidad de identificar la transición de edificaciones de
tipo rural a edificaciones contemporáneas, se exponen progresivamente las caracteŕısticas
tipológicas propias que marcan cada estilo.
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Tabla 2.5: Tipoloǵıa de vivienda 1

Tipoloǵıa de vivienda

Colectiva
Unifamiliar X
Bifamiliar
Multifamiliar

Tipo de implantación Material de cubierta
Aislada X Losa
Pareada Asbesto
Pareada con RF Zinc
Continua con o sin RF Teja X
Vivienda con portal Otro

Material de muros Material de pisos
Ladrillo Madera X
Bloque Cerámica o baldosa
Adobe X Cemento X
Madera Tierra

Material de puertas Material de ventanas
Madera X Madera X
Aluminio Aluminio
Acero o hierro Acero o hierro

N. de pisos 1

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis de campo

Tabla 2.6: Tipoloǵıa de vivienda 2

Tipoloǵıa de vivienda

Colectiva
Unifamiliar X
Bifamiliar
Multifamiliar

Tipo de implantación Material de cubierta
Aislada X Losa
Pareada Asbesto X
Pareada con RF Zinc
Continua con o sin RF Teja
Vivienda con portal Otro

Material de muros Material de pisos
Ladrillo Madera
Bloque X Cerámica o baldosa
Adobe Cemento X
Madera Tierra

Material de puertas Material de ventanas
Madera X Madera
Aluminio Aluminio X
Acero o hierro Acero o hierro X
N. de pisos 2

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis de campo
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Tabla 2.7: Tipoloǵıa de vivienda 3

Tipoloǵıa de vivienda

Colectiva
Unifamiliar X
Bifamiliar
Multifamiliar

Tipo de implantación Material de cubierta
Aislada X Losa
Pareada Asbesto
Pareada con RF Zinc
Continua con o sin RF Teja X
Vivienda con portal Otro

Material de muros Material de pisos
Ladrillo Madera
Bloque X Cerámica o baldosa X
Adobe Cemento
Madera Tierra

Material de puertas Material de ventanas
Madera Madera X
Aluminio X Aluminio
Acero o hierro Acero o hierro
N. de pisos 2

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis de campo

Tabla 2.8: Tipoloǵıa de vivienda 4

Tipoloǵıa de vivienda

Colectiva
Unifamiliar X
Bifamiliar
Multifamiliar

Tipo de implantación Material de cubierta
Aislada Losa
Pareada Asbesto
Pareada con RF X Zinc
Continua con o sin RF Teja X
Vivienda con portal Otro

Material de muros Material de pisos
Ladrillo X Madera
Bloque Cerámica o baldosa X
Adobe Cemento
Madera Tierra

Material de puertas Material de ventanas
Madera Madera
Aluminio X Aluminio X
Acero o hierro X Acero o hierro
N. de pisos 2

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis de campo
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Tabla 2.9: Tipoloǵıa de vivienda 5

Tipoloǵıa de vivienda

Colectiva
Unifamiliar X
Bifamiliar
Multifamiliar

Tipo de implantación Material de cubierta
Aislada Losa X
Pareada Asbesto
Pareada con RF Zinc
Continua con o sin RF X Teja
Vivienda con portal Otro

Material de muros Material de pisos
Ladrillo X Madera
Bloque Cerámica o baldosa X
Adobe Cemento
Madera Tierra

Material de puertas Material de ventanas
Madera Madera
Aluminio X Aluminio X
Acero o hierro Acero o hierro
N. de pisos 2

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis de campo

Tabla 2.10: Tipoloǵıa de vivienda 6

Tipoloǵıa de vivienda

Colectiva
Unifamiliar
Bifamiliar
Multifamiliar X

Tipo de implantación Material de cubierta
Aislada X Losa X
Pareada Asbesto
Pareada con RF Zinc
Continua con o sin RF Teja
Vivienda con portal Otro

Material de muros Material de pisos
Ladrillo X Madera
Bloque Cerámica o baldosa X
Adobe Cemento
Madera Tierra

Material de puertas Material de ventanas
Madera Madera
Aluminio X Aluminio X
Acero o hierro X Acero o hierro
N. de pisos 3

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis de campo
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Suelo ambiental: representa un total de 5.65 ha, equivaliendo al 2.37 % de toda la
zona de estudio. Este tipo de suelo se localiza en los márgenes de los ŕıos Tomebamba
y Yanuncay, donde la escasa vegetación es endémica, en este caso la especie más
representativa es el eucalipto, de igual forma a lo largo de los ŕıos mencionados. Se
ha identificado que a los márgenes del rio Yanuncay se ha irrespetado en ciertos
tramos los retiros respectivos que se dictan en la normativa vigente establecida en
el año 1998, con construcción de edificaciones con alturas de máximo dos pisos, es
decir se han desmerecido los lineamientos de uso y ocupación de suelo en esta zona
denominada como ambiental.

Suelo productivo: representa un total de 49.12 ha, equivaliendo al 20.63 % de toda
la zona de estudio. Este suelo se localiza a lo largo y ancho de toda la parroquia,
siendo este suelo el principal elemento para el análisis, dicho análisis se presenta a
detalle más adelante, en el punto 2.4.4 del presente trabajo.

Suelo residual: representa un total de 84.67 ha, equivaliendo al 35.55 % de toda
la zona de estudio. En este suelo se localizan todas las construcciones civiles y edi-
ficaciones de todo tipo, siendo el resultante o huella que está dejando el crecimiento
urbano.

Suelo yermo: representa un total de 67.86 ha, equivaliendo al 28.50 % de toda
la zona de estudio. Este suelo es el remanente donde en un inicio se desarrollaban
las denominadas haciendas asociado con el pastoreo de animales, actualmente esta
actividad se ha desplazado y mantenido únicamente en la parte oeste de la parroquia,
pero en extensiones reducidas, pues gran parte de este de suelo ha sido transformado
en obras civiles y puestas a disposición de sus propietarios y de la población en
general.

En la Figura 2.29, se relaciona la importancia relativa de los aspectos territoriales
identificados.
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Figura 2.29: Importancia relativa de los aspectos territoriales de la zona de estudio

Fuente y elaboración: Autor

2.4.4. Análisis del sistema agŕıcola (suelo productivo) y su produc-
ción dentro de la zona de estudio

Para este análisis, se trabaja sobre la misma escala de detalle, generando un mapa de
caracterización productiva de la parroquia de San Joaqúın, elaborado a partir de visitas
de campo y fotograf́ıas aéreas (ortofotos) de los años 2018 y 2019. En primera instancia
se interpretó el área de estudio con una ortofoto, tomada en el año 2010. En cuanto a
la interpretación del territorio y su suelo con carácter productivo agŕıcola se realizó una
lectura en tres categoŕıas productivas (1) Cereales, (2) Hortalizas, (3) Leguminosas; se
emplea una gama cromática para un mejor entendimiento, la cual permite evidenciar
cultivos de cereales (violeta) hortalizas (verde), y leguminosas (rojo oscuro) (Figura 2.30).
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Figura 2.30: Mapa general de caracterización productiva de la zona de estudio

Fuente y elaboración: Autor
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Para obtener información sobre la producción de cereales, hortalizas y leguminosas,
se empleó una entrevista a personas dedicadas a la agricultura, en la zona de estudio
para identificar cambios sobre la producción, ventajas y desventajas, a continuación, se
detallan los resultados obtenidos para cada categoŕıa:

(1) Cereales. Es importante conocer que los cereales pertenecen a la familia de las
gramı́neas desde siempre se han cultivado por sus semillas y han sido un alimento
trascendental para las diferentes poblaciones del mundo. Generalmente, se puede di-
vidir en: máız, arroz, trigo, mijo y sorgo, además de avena, centeno, cebada, quinoa.
Espećıficamente el tipo de cereal cultivado y cosechado en la zona de estudio es el
máız.

Mediante la observación de campo, se ha identificado que la producción ha disminuido
por múltiples factores, a relación a 100 años atrás donde el cultivo era masivo, sin
embargo, en la actualidad existe alrededor de 1.39 ha cultivadas con máız, lo cual
equivale al 2.83 % de todo el suelo productivo analizado.

A partir de las entrevistas realizadas a agricultores y productores de cereales se ha
concluido en los siguientes aspectos:

El comúnmente conocido como máız o choclo, data de más de 200 años aproximada-
mente, actualmente se sigue cultivando, pero ha disminuido por la suplantación de
hortalizas de varios tipos, además se considera que por el crecimiento de la ciudad se
está perdiendo superficie para cultivar este producto, lo que ha conllevado que se cul-
tive para autoconsumo. Entonces la producción es utilizada para alimento, con gran
variedad de recetas culinarias que se tornan tradicionales en población cuencana, de
tal forma según comentarios de pobladores locales la variedad depende de si el máız
está maduro o tierno, el primero que llegaŕıa a ser el reconocido mote y el segundo es
el denominado choclo empleado en ensaladas.

Este tipo de cultivos poseen un tipo de agricultura anual, es decir, que desde su siem-
bra se debe esperar y cuidar durante doce meses para cosechar, el máız es cultivado
por medio de semillas, para la labranza y preparación del suelo se emplea un par
de bueyes con la finalidad de que el suelo quede completamente homogéneo con el
material orgánico denominado abono, décadas atrás los cultivos deb́ıan ser efectua-
dos según las fases de la luna con el objetivo de generar alimentos cien por ciento
orgánicos y naturales, sin embargo, actualmente no se da este tipo de agricultura, es
decir, no importa el tiempo o periodo en el que sea sembrado y cosechado.

A pesar de no cultivar basándose en las fases de la luna, el uso de fungicidas y pesti-
cidas se da únicamente en la etapa de preparación de la semilla para posteriormente
ser cultivada, después en todo el periodo productivo no se emplean ninguna sustancia
contraproducente en la salud humana. En fin, se puede decir que este producto es el
más orgánico y natural frente a la producción de hortalizas y leguminosas.

También, se expone que las variaciones y alteraciones del clima, espećıficamente las
épocas de lluvia, son la principal desventaja para una buena producción de máız.

En el ámbito socioeconómico, se indica que por lo general las mujeres de cada familia
son las personas dedicadas a esta actividad, actualmente con la producción en declive
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la representación económica es baja con cantidades que van desde 200$ a 300$ por
sembŕıo, tomando en cuenta que esto se da anualmente.

(2) Hortalizas. Plantas cultivadas, principalmente, en huertos, son consumidos como
alimento, puede ser de manera cocida o cruda. Este incluye a verduras y legumbres
verdes (Rozano, Quiróz, Acosta, Pimentel y Quiñones, 2004).

Las principales hortalizas cultivadas/cosechadas en la zona son: acelga, ajo, apio,
brócoli, cebolĺın, cilantro, col, coliflor, lechuga, lechuguin, nabo, perejil, rábano, re-
molacha y zanahoria.

Por medio de la observación de campo, se ha identificado que la producción de horta-
lizas se ha incrementado por la demanda. Actualmente este tipo de cultivos ocupan
46.47 ha, lo cual equivale al 94.60 % del suelo catalogado como productivo.

En la (Figura 2.32) se indica a detalle la ocupación de suelo de las especies identificadas
en la zona de estudio.

Adicionalmente, de las entrevistas realizadas a agricultores en esta categoŕıa se ha
concluido en los siguientes aspectos:

Sobre las hortalizas, también se menciona que la producción data alrededor de 80
años atrás en promedio, actualmente es el más cultivado. Por contrario a cereales
y leguminosas, la producción de hortalizas ha aumentado por la alta demanda en
mercados y supermercados de la ciudad de Cuenca, de igual forma, se menciona que
por el crecimiento de la ciudad e incremento de construcciones se está perdiendo
superficie para cultivar.

Las hortalizas son los principales productos consumidos por la población, en gran
variedad de recetas culinarias, como son ensaladas y sopas, aportando nutrientes.

El tipo de cultivo asociado a las hortalizas es una agricultura trimestral, es decir
que desde su siembra se debe esperar tres meses para cosecharlo, las hortalizas son
cultivadas por medio de plántulas y semillas. Para la labranza y preparación del suelo,
se emplean bueyes con la finalidad de homogenizarlo con abono orgánico, décadas
atrás los cultivos deb́ıan ser efectuados según fases de la luna con el objetivo de generar
alimentos orgánicos y naturales, actualmente los cultivos se efectúan en cualquier
época del año, tomando en cuenta la demanda en cada uno de los centros de venta y
distribución.

El uso de fungicidas y pesticidas se da en gran porcentaje, todas las personas en-
trevistadas mencionaron el empleo de elementos qúımicos, justificando su aplicación
debido a la presencia de plagas y la necesidad de que el producto se desarrolle en el
menor tiempo posible para comercializarlo, esto se debe a la alta demanda; además,
las alteraciones climáticas son una desventaja al momento de cultivar estos sembŕıos,
pues en ciertos casos el exceso de lluvia o la escasez dañan los productos, recayendo
nuevamente en el uso descontrolado de sustancias qúımicas para la salud humana.

Generalmente, las mujeres de cada familia son las personas dedicadas a la actividad
de cultivo y cosecha; en algunos casos los hombres prestan ayuda por la alta demanda
de producción. Actualmente la producción de hortalizas está en la cima siendo un re-
ferente económico muy representativo para las familias de la parroquia. Es importante
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recalcar que, al cultivar varias especies de hortalizas en un mismo predio se mantiene
en equilibrio su comercialización, representando montos que van desde los $800 a los
$2000 mensuales.

(3) Leguminosas. Por otro lado, las leguminosas están dentro de la familia de plantas
dicotiledóneas (hierbas, matas, arbustos y árboles) de flores con corola amariposa-
da, agrupadas en racimos o en espigas, con diez estambres, libres o unidos por sus
filamentos, y fruto casi siempre en legumbre.

Se clasifican en: alfalfa, almorta, guisantes como arveja, frejol, poroto, garbanzos,
habas; sin embargo, en la zona de estudio se cultiva y cosecha la alfalfa que es empleada
en la alimentación del ganado vacuno existente.

Atreves de la observación de campo, se ha identificado que la producción de legu-
minosas, es decir, alfalfa espećıficamente ha ido en declive puesto que mayor parte
de la producción ganadera se ha desplazado a la zona oeste de la parroquia, sin em-
bargo, actualmente este tipo de cultivos ocupan la menor extensión de suelo con un
aproximado de 1.26 ha, lo cual equivale al 2.57 % de todo el suelo identificado como
productivo.

Con las entrevistas realizadas a agricultores en esta categoŕıa se ha concluido en los
siguientes aspectos:

Únicamente se lo conoce como alfalfa, también se menciona que la producción data
de más de 100 años, actualmente se sigue cultivando en menor cantidad debido a la
implementación de hortalizas de todo tipo y por la poca demanda de ganado vacuno
que existe en la actualidad.

Actualmente, este producto es de consumo exclusivo del ganado vacuno, sin embargo,
para uso humano, es empleado medicinalmente, la alfalfa aporta hierro como solución
a enfermedades como la anemia.

Este tipo de cultivos poseen una agricultura trimestral, es decir que desde su siembra
se debe esperar y cuidar durante tres meses para cosechar, la alfalfa es cultivado por
medio de semillas, para la labranza y preparación del suelo, de igual manera, se emplea
un par de bueyes con la finalidad de dejar al suelo quede completamente homogéneo
con el material orgánico denominado abono, en la actualidad, no se toma en cuenta
el tiempo o periodo de siembra y cosecha.

El uso de fungicidas y pesticidas se da en escasa cantidad, además se expone que, en
épocas de seqúıa estos sembŕıos se ven afectados al no poseer un adecuado sistema de
riego que cubra los cultivos en su totalidad territorial.

De igual manera, las mujeres de cada familia son las personas dedicadas a esta acti-
vidad, en efecto, al ser para autoconsumo no representa un ingreso monetario.

En la (Figura 2.31), se relaciona la frecuencia de cultivo de la caracterización produc-
tiva general.
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Figura 2.31: Importancia relativa de frecuencia de cultivo por familia (cereales, hortalizas,
leguminosas)

Fuente y elaboración: Autor

En el gráfico anterior se observa claramente que las hortalizas son los productos con
mayor producción en la zona de estudio representado el 94,6 % del suelo productivo, es
decir equivalen a un alto ingreso monetario para sus productores, además, de ser históri-
camente una de las actividades u oficios de empleo propios de cada familia, dentro de la
parroquia.

En la Figura 2.32 el mapa detallado de caracterización productiva, con una extensa
gama cromática se especifican las diferentes especies de hortalizas (verde oscuro a rojo
claro) encontradas en la zona de estudio, cereales (violeta) y leguminosas (rojo oscuro); es
importante mencionar que al momento de identificar las especies en campo se encontraron
predios agŕıcolas en estado de labranza, que es el estado previo al cultivo de cualquier
tipo de especie.
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Figura 2.32: Mapa detallado de caracterización productiva de la zona de estudio

Fuente y elaboración: Autor

Análisis territorial, una mirada desde el borde 66



Análisis de la zona de estudio

A continuación, en la Tabla 2.11, se detallan cantidades aproximadas de las especies de 
cereales, hortalizas y leguminosas identificadas en la zona de estudio:

Tabla 2.11: Especies identificadas en la zona de estudio

Familia - Especie Código Hectáreas Importancia relativa ( %)
Cereales Crs 1.39 100

Máız Miz 1.39 100
Hortalizas Hts 46.47 100

Acelga Aea 1.51 3,25
Ajo Ajo 2.31 4,97
Apio Aio 1.44 3,1

Brócoli Boi 7.05 15,17
Cebolĺın Cbn 4.20 9,04
Cilantro Cao 4.05 8,72

Col Col 2.12 4,56
Coliflor Cir 5.21 11,21

Labranza Lba 9.49 20.42
Lechuga Lca 5.64 12,14

Lechuguin Lcn 0.35 0,75
Nabo Nbo 0.62 1,33
Perejil Pjl 1.38 2,97

Rábano Rbo 0.58 1,25
Remolacha Rla 0.49 1,05
Zanahoria Zha 0.03 0,06

Leguminosas Lms 1.26 100
Alfalfa Afa 1.26 100

Fuente: Elaboración propia basado en la observación de campo

Se observa que la mayor especie cultivada en la zona de estudio es el brócoli con un
15.27 %, seguido de la lechuga con un 12.14 % y la coliflor con un 11.21 %. Estos productos
son relevantes en la producción y distribución en el abastecimiento de la ciudad.

En la Figura 2.33, se relaciona la importancia relativa de hortalizas identificadas en la
zona de estudio.
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Fuente y elaboración: Autor

A través del análisis cartográfico a Detalle, sobre el espacio agŕıcola se ha evidenciado
que, debido al transcurso de los años, la continua expansión urbana y adopción de formas
asociadas a las lógicas urbanas, se ha transformado negativamente la producción agŕıcola
en la zona de estudio.

Además, con este estudio se han identificado cambios latentes sobre el uso y gestión
de suelo que rigen en el sector de planeamiento parroquial que rigen en el documento de
licencia urbańıstica, en donde se establece como uso principal del suelo, los siguientes tres:

1. Vivienda, este deberá ser exclusivamente en forma combinada con el uso agŕıcola;

2. Agŕıcola, donde se pretende fomentar su transformación a sistemas productivos agro
ecológicos;

3. Usos forestales, se incentiva a la plantación de especies endémicas de la zona.

Sin embargo, en la observación de campo y cartográfico, se denota la falta de cumplimiento
de los lineamientos mencionados dentro de los planes de ordenamiento territorial, los cuales
se enfocan en la preservación de suelos agŕıcolas y su fomento a una producción de tipo
orgánica y se puede emitir lo siguiente:

En primer lugar, la vivienda no presenta en su totalidad territorial una combinación
con predios o parcelas agŕıcolas, siendo relevante en este estudio, puesto que las extensiones
territoriales con aptitudes agŕıcolas siguen en constante reducción por la creación de
nuevas edificaciones, que ocupan el cien por ciento de la parcela, convirtiendo las zonas
productivas a zonas netamente urbanas, igualmente, recae en la falta de cumplimiento de
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normativas vigentes, estableciendo que, en zonas rurales se debe combinar la vivienda con
la agricultura dejando al menos retiros de diez metros, mismo que servirá para cultivos
agŕıcolas.

En segundo lugar, sobre el uso agŕıcola, donde no se muestra la implementación de una
producción agro ecológica y sin ningún tipo de conocimiento de una agricultura orgánica
que sea beneficioso para el consumo humano.

En tercer lugar, sobre usos forestales, sus áreas están en detrimento puesto que la
consolidación urbana se da a poca distancia de los márgenes de los ŕıos, irrespetando el
margen dado por la ordenanza que es de 30 metros de retiro desde la orilla, sin embargo,
se conservan especies de eucalipto que es propia de la localidad

Por todo aquello, es necesario plantear medidas que permitan la reducción de este
fenómeno de crecimiento urbano sin control, de tal forma se pueden conservar los espa-
cios agŕıcolas, con sus cualidades y garantizar la masiva producción de sus especies de
hortalizas, ya que, representan la principal fuente de ingreso económico de las familias
de la parroquia, dotando de alimentos necesarios para el consumo que se demanda en la
Ciudad de Cuenca.
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En este caṕıtulo final, en busca de generar de una propuesta a través de estrategias
de planificación teórico-prácticas, se analizan y extraen argumentos relevantes de mane-
ra jerárquica (positivamente - negativamente) de los principales hallazgos identificados
durante la investigación.

En primer lugar, se extraen los hallazgos más significativos referente al uso de suelo
de vivienda, correspondiente a la categoŕıa: mutación urbana. Aspectos fundamentados
en el análisis cartográfico y de observación de la zona de estudio (Tabla 3.1).

Tabla 3.1: Temas significativos para el desarrollo de estrategias sobre la vivienda

Temas significativos del análisis cartográfico - observación
Uso de suelo: Vivienda
Categoŕıa: Mutación urbana
+ 1. Existen planes regulatorios sobre el uso de suelo para el cantón Cuenca.

2. La vivienda cubre alrededor de 14.25 hectáreas de la zona de estudio, lo que
equivale al 5.99 % del territorio analizado.
3. La densidad de vivienda es igual a 4.27 viv/ha.
4. Como complemento a la vivienda, existen obras civiles que abarcan el 35.55 %
de la zona de estudio.
5. Existe variedad en tipoloǵıa, implantación, materialidad y altura de las edifi-
caciones existentes.
6. El suelo (territorio) está en constante fragmentación para generar unidades
habitacionales.
7. Para el desarrollo del periurbano se establecen áreas de producción agŕıcola, sin
embargo, con la generación de nuevas edificaciones se ocupa el suelo con aptitudes
agrarias.
8. No existe un control riguroso para el cumplimiento de los lineamientos que
permiten combinar el uso de suelo de vivienda con el uso de suelo agŕıcola.

Fuente y elaboración: Autor

En segundo lugar, se extraen los hallazgos más significativos referente al uso de sue-
lo agŕıcola, correspondiente a las categoŕıas: agroecoloǵıa y economı́a circular. Aspectos
fundamentados en el análisis cartográfico, observación y entrevistas a personas dedicadas
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a actividades agŕıcolas en la zona de estudio (Tabla 3.2).

Tabla 3.2: Temas significativos para el desarrollo de estrategias sobre la reconversión agŕıcola

Temas significativos del análisis cartográfico - entrevista - observación
Uso de suelo: Agŕıcola
Categoŕıa: Agroecoloǵıa
+ 1. El suelo existente posee una alta vocación para la producción agŕıcola.

2. Se ubican tres categoŕıas productivas: Cereales, Hortalizas y Leguminosas.
3. Existe una gran diversidad de productos cultivados (policultivo) en la categoŕıa
de hortalizas.
4. Existen dos tipos de sistema de riego: riego por canales y riego presurizado.
5. Existe fragmentación del suelo agŕıcola, debido a la constate urbanización del
territorio analizado.
6. El área cultivada dentro del territorio analizado ocupa un aproximado de 49.12
hectáreas, misma que equivale al 20.63 %.
7. Se denota una disminución en el suelo productivo, ya que en el año 1962
ocupaba un 34 % y posteriormente en el año 2018 este se reduce a un 21 % de
ocupación territorial dentro de la zona de estudio.
8. Actualmente, existe una agricultura convencional, donde se emplean fungicidas
y pesticidas.
9. No se evidencia agroecoloǵıa o producción de cultivos orgánicos.

Fuente y elaboración: Autor

En tercer lugar, se extraen los hallazgos más significativos referente al uso de suelo
de tipo forestal, correspondiente a las categoŕıas: ecoloǵıa y economı́a circular. Aspectos
fundamentados en el análisis cartográfico y observación de la zona de estudio (Tabla 3.3).
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Tabla 3.3: Temas significativos para el desarrollo de estrategias sobre la recuperación paisaj́ıstica

Temas significativos del análisis cartográfico - observación
Uso de suelo: Usos forestales
Categoŕıa: Ecoloǵıa
+ 1. Las diferentes alturas topográficas permiten el desarrollo y existencia de áreas

ambientales.
2. Se identifican elementos naturales como cercos de piedra, que sirven como
bordes prediales.
3. El suelo tipo yermo, ocupa alrededor de 67.86 hectáreas, siendo igual al 28.50 %
del territorio, mismo que es empleado para el pastoreo del ganado vacuno.
4. Las áreas naturales se encuentran prioritariamente en las orillas de los ŕıos
Yanuncay y Tomebamba.
5. Existen especies como el eucalipto.
6. Estas áreas naturales de protección están siendo ocupadas por la edificación
de inmuebles.
7. Actualmente, ocupa alrededor de 5.65 hectáreas, lo que equivale al 2.37 % del
territorio analizado.
8. Estas áreas naturales han disminuido de un 17 % evidenciado en el año 1962 a
un 2 % de ocupación territorial en el año 2018.

Fuente y elaboración: Autor

3.1. Vivienda, huertos y zonas ambientales, una nueva
forma de urbanización

En el caṕıtulo anterior se evidencio la progresiva pérdida del suelo productivo y am-
biental por el continuo desplazamiento y crecimiento de la zona urbana de Cuenca hacia
la parroquia San Joaqúın, es por ello que se busca crear lineamientos que permitan incluir
el suelo agŕıcola como parte importante de una nueva manera de urbanizar la naturaleza,
pues Tzaninis et al. (2020), hacen un llamado a superar la distinción entre el núcleo (ciu-
dad) y la periferia, de tal forma este trabajo direcciona su análisis a las transformaciones
ocurridas en la periferia sobre el suelo agŕıcola.

En este caso se presentan alternativas que permitan alcanzar el propósito planteado a
través de una forma urbana que integre aspectos territoriales propios de la zona de estudio,
mismos que permitan el desarrollo sostenible en el más amplio sentido, estos aspectos son:
suelo productivo, suelo ambiental, vivienda, vialidad, sistema de riego y cercos naturales.
En este caso dentro del suelo productivo se hace énfasis al suelo agŕıcola como elemento
central en la planificación. En la Figura 3.1, se muestra el estado actual de ocupación,
teniendo que: el suelo productivo ocupa el 20.6 %, el suelo ambiental alberga un 2.37 %;
por otro lado, el 10 % de viviendas se ubican sobre pendientes mayores al 25 %, mientras
que el 90 % de viviendas ocupan suelos con pendientes de entre 0 al 15 %.
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Figura 3.1: Estado de suelo productivo y ambiental

Fuente: Elaboración propia basado fotograf́ıas aéreas

La densidad vivienda de la zona de estudio es 4 viv/ha, la cual se encuentra dispersa
por toda el área de estudio, se observa que el trazado vial es irregular atravesando zonas
productivas de carácter agŕıcola, de esta forma se fracciona el territorio colocando en
detrimento la producción agŕıcola y suelo ambiental dentro de la zona de estudio, en
donde se da un modelo de planificación que depreda estos suelos (Figura 3.2).
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Figura 3.2: Escenario actual de ocupación

Fuente: Elaboración propia basado fotograf́ıas aéreas

En base a lo anterior, se ensayan dos escenarios tendenciales, basados en una medición
emṕırica de parroquias altamente consolidadas con similares caracteŕısticas tipológicas y
territoriales. En el primero, se duplica la densidad de vivienda a 8 viv/ha, proyectando el
descontrolado desarrollo urbano de la zona de estudio, donde se evidencia que lo primero
en perderse es el suelo productivo, mismo que se reduce al 16 %, la vivienda asciende al
13 %, el suelo ambiental y vialidad se mantienen (Figura 3.3).
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Figura 3.3: Escenario tendencial I

Fuente: Elaboración propia basado fotograf́ıas aéreas

En el segundo escenario tendencial, se eleva la densidad de vivienda a 15 viv/ha,
proyectando el descontrolado desarrollo urbano de la zona de estudio, se identifica lo
siguiente sobre la ocupación territorial: el suelo productivo se reduce un 50 %, la vivienda
asciende al 19 %, el suelo ambiental disminuye a cero y la vialidad se eleva levemente a
7.1 % (Figura 3.4).
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Figura 3.4: Escenario tendencial II

Fuente y elaboración: Autor

Ahora, a partir de las proyecciones tendenciales que responden al continuo desarrollo
de zonas en transición, se ensayan dos escenarios futuros para el continuo desarrollo de
la zona de estudio, con el objetivo de conservar e incrementar el suelo productivo al igual
que el ambiental, complementando con una recuperación paisaj́ıstica. Es aśı que, en base
al primer escenario tendencial, se explora un primer escenario propositivo, planteando
duplicar la densidad actual, donde la ocupación territorial seria la siguiente: el suelo
productivo y ambiental se incrementan a 23.3 % y 3.68 % respectivamente, a pesar de
tener un incremento a 8 viv/ha se ocupa el 7.6 % del territorio (proyectando edificaciones
con 3 pisos de altura) haciendo uso de suelos de tipo yermo, sumado a la vivienda del
escenario actual y, finalmente, la vialidad ascendeŕıa a 7.4 % de ocupación territorial
(Figura 3.5).

De igual manera, se proyecta un segundo escenario futuro, planteando triplicar la
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Figura 3.5: Escenario futuro I

Fuente y elaboración: Autor

densidad actual, donde la ocupación territorial seŕıa la siguiente: el suelo productivo y
ambiental incrementan a 22.9 % y 3.68 % respectivamente, a pesar de tener un incremento
a 15 viv/ha se ocupa el 8.4 % del territorio, proyectando edificaciones de cuatros pisos de
altura sobre el suelo de tipo yermo, además, se propone incrementar el número de viviendas
en inmuebles ya existentes, donde se asciende de uno a dos y de dos a tres viviendas por
edificación, a todo lo anterior se agrega la vivienda del escenario actual y, finalmente, la
vialidad ascendeŕıa a 8.14 % (Figura 3.6).

En resumen, en la Figura 3.7 y Figura 3.8 se evidencia la preservación del suelo agŕıcola
existente y el incremento del mismo debido a la proyección de huertos urbanos ubicados
alrededor de las nuevas edificaciones que servirán para cubrir la demanda de vivienda
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Figura 3.6: Escenario futuro II

Fuente y elaboración: Autor

tendencial en la zona de estudio, además generar un nuevo modelo de planificación posible
a través de la integración del suelo agŕıcola familiar como elemento clave de composición
territorial.
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Figura 3.7: Relación de crecimiento suelo productivo, suelo ambiental y densidad de vivienda.

Fuente y elaboración: Autor
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Figura 3.8: Relación de crecimiento suelo productivo, suelo ambiental y densidad de vivienda.

Fuente y elaboración: Autor
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3.2. Reconversión agŕıcola

Dando seguimiento a las directrices emitidas en la planificación territorial de la pa-
rroquia San Joaqúın, referente a la producción agŕıcola, es importante fomentar su trans-
formación a sistemas agroecológicos en la zona de estudio, de tal forma garantizar el uso
del suelo agŕıcola y su puesta en valor, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas
locales, y la promoción pública (Agri-Urban, 2016).

También, existe un sistema de riego que abastece de agua a parcelas agŕıcolas, en
sus inicios únicamente se contaba con un sistema de riego por medio de canales, sin
embargo, hace más de una década se implementó un sistema presurizado que no es del
todo positivo ambiental y socialmente, ya que en el recorrido del agua se pod́ıa observar
una ı́ntima relación entre el hombre y la naturaleza, esta relación se ha visto afectada en
tiempos modernos y la idea de control y centralización, soterró estos procesos mediante
un sistema de infraestructuras invisibles, teniendo como consecuencia una desconexión
entre el recorrido del agua y los procesos ecológicos del paisaje (Figura 3.9).
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Figura 3.9: Sistema de riego zona de estudio

Fuente y elaboración: Autor

Todo el proceso hacia la agroecoloǵıa, permitiŕıa maximizar los beneficios de larga
duración y de manera complementaria se contemplan esfuerzos para: preservar beneficios
naturales para futuras generaciones fomentando la fertilidad de suelos a largo plazo, me-
jorar los medios y calidad de vida en áreas rurales, utilizar estrategias que se mantengan,
se ajusten y se evalúen con el tiempo, además de incorporar la sostenibilidad sobre el
diseño y control de agroecosistemas (Méndez, Bacon y Cohen, 2013).

En la zona de estudio, se han identificado que el cien por ciento de las parcelas agŕıcolas
son policultivos, representando una gran ventaja ya que la combinación de especies actúa
en diferentes parcelas y zonas mejorando la eficacia de la captura de recursos económicos,
y minimizar las pérdidas. Sin embargo, no son alimentos agroecológicos, sino motivados
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por procesos agroqúımicos y presiones sobre la capacidad del suelo y nutrientes.

Según productores de la zona estudiada, la transición de una agricultura orgánica que
data décadas atrás a una agricultura convencional contemporánea se debe básicamente a
la necesidad de obtener productos con mayores dimensiones y sobre todo que el proceso
de producción sea mı́nimo para después ser puesto en comercialización y, de esa forma
cubrir la demanda existente según la temporada, es decir que se prioriza la cantidad sobre
la calidad de nutrientes que pueden contener estos alimentos.

Por lo que, es necesario evaluar el costo de producción y comercialización entre los
tipos de agricultura mencionados, para ello se toman como muestra dos parcelas agŕıcolas
promedio, de 1000 m2. En el primer caso, existen cuatro tipos de especies de hortalizas
cultivadas (Figura 3.10).

Figura 3.10: Parcela agŕıcola promedio I

Fuente: Elaboración propia basado fotograf́ıas aéreas y en el estudio, riego presurizado manejado por el

sistema de riego San Joaqúın

A continuación, en la Tabla 3.4 se detalla el valor de la producción agŕıcola conven-
cional sobre la parcela agŕıcola promedio, en donde su costo aproximado de producción
por metro cuadrado equivale a 0.47 USD.
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Tabla 3.4: Valor de producción agŕıcola I

Producción Agŕıcola Convencional (1000m2)

Especie Tiempo
desarrollo
(semanas)

Cantidad Mano de obra ($) Costo ($)

Costo
total
inversión
($)

Costo ventas ($)

Lechuga 6 500 unid. Abono 52 1.30 / ciento 6,5 25.00 /ciento 125

Cebolĺın 6 10 lbs Mantenimiento 20 0.50 / libra 5
1.00/cada
paq - 40
paquetes

40

Cilantro 10 4 lbs Siembra 20 2.50 / libra 10
1.00/cada
paq - 160
paquetes

160

Brócoli 12 500 unid. Fungicidas y
fertilizantes

20 1.8 / ciento 9 0.30 cad/unid 150

Total
112,00
$

30,50 $
(C)Ingreso
bruto

475,00
$

(A) (B)
Ingreso ne-
to (C-A-B)

332,50
$

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas a agricultores de la zona

En el segundo caso, se observa una parcela agŕıcola con mayor diversidad cultivada,
misma que presenta once variedades de hortalizas (Figura 3.11).

Figura 3.11: Parcela agŕıcola promedio II

Fuente y elaboración: Autor

De igual forma que el caso anterior, en la Tabla 3.5 se detallan los costos de producción
agŕıcola convencional, en donde el costo por metro cuadrado de producción asciende a 1,08
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USD.

Tabla 3.5: Valor de producción agŕıcola II

Producción Agŕıcola Convencional (1000m2)

Especie Tiempo
desarrollo
(semanas)

Cantidad Mano de obra Costo
unidad ($)

Costo
total
inversión
($)

Ingreso bruto

Lechuga 6 400 Abono 40 1.30 / ciento 5,2 25.00 /ciento 100

Ajo 16 40 lbs Labrado 30 1.00 / libra 40
2.50/cada pa-
quete - 60 pa-
quetes

150

Cebolĺın 6 10 lbs Mantenimiento 40 0.50 / libra 5
1.00/cada
paq - 40
paquetes

40

Cilantro 10 1 lb Cultivo 40 2.50 / libra 2,5
1.00/cada
paq - 40
paquetes

40

Remolacha 12 100 Fertilizantes
y fungici-
das

30 1.00 / ciento 1 0.10 cad/unid 10

Brócoli 12 300 1.8 / ciento 5,4 0.30 cad/unid 90
Coliflor 14 250 1.8 / ciento 4,55 0.30 cad/unid 75
Col 16 400 1.5 / ciento 6 0.40 cad/unid 160
Nabo 8 200 1.00 / ciento 2 0.20 cad/uni 40
Zuquini 12 100 0.10/unid 10 0.30 cad/uni 30

Rábano 4 2 onzas 2.00 / onza 4
0.20 cad/paq
- 300 paque-
tes

60

Total
180,00
$

85,65 $
Ingreso
bruto (C)

795,00
$

(A) (B)
Ingreso ne-
to (C-A-B)

529,35
$

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas a agricultores de la zona

En resumen, la producción agŕıcola en la zona de estudio presenta diversidad de pro-
ductos o especies de hortalizas cultivadas, reflejando que, al existir variedad de especies
en una misma parcela, se podŕıa alcanzar una economı́a estable para familias debido a la
rotación y demanda de los productos agŕıcolas, aśı mismo, el rendimiento de una parcela
agŕıcola con diez especies o más, es mayor, frente a otra parcela que presenta únicamente
de uno a tres tipos de hortalizas. Todo esto es en beneficio de productores y consumidores
en general, pues se podrá cubrir la demanda en mercados, supermercados, y centros de
abasto de la ciudad, dando continuidad a la producción agŕıcola.

Ahora bien, al hablar de una producción agŕıcola deberán existir ciudades que con-
tengan un núcleo de desarrollo económico y sociocultural, que a su vez está funcione
como mediadores entre servicios rurales y urbanos, además de intentar revertir los cam-
bios climáticos producidos a lo largo del tiempo por distintos factores, sobre todo en
zonas rurales con aptitudes naturales de producción idóneas para la alimentación de la
ciudadańıa.

El periurbano, es un territorio de borde, la clave está en pasar de espacio periurbano
marginal, a un espacio de oportunidad estratégico, ya que éste se encuentra en constante
detrimento, conduciendo hacia la pérdida del suelo rural que en su gran parte posee
aptitudes agŕıcolas, esto debido a la falta de control en el desarrollo urbano rural, el
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cual está a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial; espećıficamente en
la zona de estudio se evidencia una agricultura donde se emplea el policultivo, con la
intención de cubrir las demandas de productos que exigen los consumidores locales.

Además, se identifica que la zona de estudio está en una continua mutación hacia
lógicas urbanas, pues décadas atrás exist́ıa un suelo netamente agŕıcola y ambiental, el cual
se ha transformado en un suelo urbano con expresiones formales tipológicas de vivienda y
comercio, pasando de edificaciones con unidades de vivienda con materiales como el adobe
y la madera a edificaciones con materiales como el hormigón, aluminio y acero; todo esto
genera la pérdida de las caracteŕısticas que otorgan identidad formal parroquial.

Según el PDOT parroquial del año (2015); la agricultura, ganadeŕıa, silvicultura y
pesca está copada por el 22,33 % de la población, seguida de industrias manufactureras con
el 19,83 %, el comercio al por mayor y menor con el 16,67 % y la rama de la construcción
con el 11,79 %.

En base al análisis de campo efectuado y por medio de diálogos directos con agricul-
tores locales, se ha corroborado que la producción agŕıcola, es una importante fuente de
ingreso monetario para cada familia, por lo que es trascendental mencionar la necesidad
de sistemas productivos resilientes, permitiendo y garantizando, la seguridad alimentaria,
luego, mejorar servicios como vivienda, agua potable, alcantarillado, salud y educación.
Con el proceso urbano acelerado dentro de la periferia, se habla de una agricultura urba-
na, con la implantación de micro huertas, que permit́ıan mitigar una crisis financiera y
alimentaria, además de contrarrestar los efectos negativos del actual cambio climático.

Como complemento a los sistemas agrarios, es necesario aplicar una economı́a circular
donde el proceso sea extraer, transformar, distribuir, usar y recuperar los materiales y la
enerǵıa de productos y servicios. En definitiva, el punto de partida está en la transición
de la agricultura convencional (clasificada en cereales que equivale al 2,83 %, hortalizas
que representan el 94,60 %, y leguminosas igual al 2,57 % de la zona de estudio) que se
practica en la parroquia a una agricultura agroecológica, donde prevalezca la fertilidad
natural del suelo y el control biológico aumentando la biodiversidad cultivada.

Un aspecto principal de la agroecoloǵıa, es la diversificación en productos o tipos
de cultivos, sistemas de cultivos intercalados, sistemas agroforestales; todo esto con la
finalidad de potenciar la productividad, mediante el aprovechamiento de la luz solar, el
agua, recursos del suelo y la regulación natural de plagas.

Finalmente, el continuo crecimiento urbano de la ciudad de Cuenca y el descontrolado
desarrollo urbano en la periferia está transformando constantemente el espacio agŕıcola
en la parroquia San Joaqúın, misma que presenta suelos con aptitudes agrarias únicas
que permiten el desarrollo alimenticio de la ciudad, por lo que se han analizado 238.14
hectáreas, donde el suelo productivo agŕıcola representa el 20.6 %, siendo relevante poner
en valor este espacio natural mediante la agroecoloǵıa, con la finalidad de obtener un
equilibrio entre la actividad agraria, el medio natural y el uso público.
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3.3. Recuperación paisaj́ıstica

De manera complementaria, los canales de riego poseen un valor importante, pues
permiten el constante desarrollo de la actividad agraria de la zona de estudio y de la
parroquia donde se ubica, en la Figura 3.12 se observa el tendido de dichos canales,
además de vincular y establecer canales que han sido soterrados debido al proceso de
consolidación urbana de la zona y aśı retomar un flujo natural de agua hacia predios
agŕıcolas; también, existe un moderno sistema presurizado, el cual tiene como objetivo
continuar con el abastecimiento de parcelas donde la topograf́ıa permita dotar del servicio.

Figura 3.12: Canales de riego y sistema presurizado

Fuente y elaboración: Autor
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La propuesta contempla, mejorar paisaj́ısticamente los canales de riego y cercos de
piedra (recuperar trabajos ancestrales de cantera); según la normativa actual referente
a los canales de riego, se establece un retiro de tres metros de lado y lado del canal,
sin embargo, este no se cumple. Por tal motivo, se propone cumplir este reglamento,
creando un corredor natural y paisaj́ıstico, permitiendo un recorrido desde y hacia predios
agŕıcolas, aśı mismo, preservar la producción agŕıcola y generar una imagen paisaj́ıstica
que potencie la identidad de la parroquia. En la Figura 3.13 se observan los elementos que
integran dicha propuesta, mientras que en la Figura 3.14 se indican los cauces de riego
idóneos para esta intervención.

Figura 3.13: Propuesta de recuperación paisaj́ıstica y sección de canales de riego.

Fuente y elaboración: Autor

La propuesta de recuperación paisaj́ıstica, contempla la puesta en valor de cercos de
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piedra ubicados en v́ıas principales que comunican las comunidades de la zona de estudio,
formando un eje principal y, a partir de este se genera una conexión secundaria con cercos
de piedra que se ubican en el peŕımetro de predios agŕıcolas y suelos de tipo yermo.
Estos elementos naturales, se vinculaŕıa parcialmente con los canales de riego existentes
en la zona de estudio, con la finalidad de generar un corredor natural que permita una
transición en sentido norte-sur y viceversa vinculando los ŕıos Tomebamba y Yanuncay
(Figura 3.14).

Figura 3.14: Propuesta de conexión de canales de riego y cercos de piedra.

Fuente y elaboración: Autor
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También, se propone mejorar e implementar cercos de piedra sobre las v́ıas principales
que conducen hacia predios agŕıcolas, siendo un eje principal para un recorrido peatonal
a lo largo de toda la zona de estudio, vinculados con áreas naturales y, conectando v́ıas
principales con caminos vecinales. En definitiva, se plantean v́ıas con una sección prome-
dio de 5 metros, con cercos de piedra en ambos lados de 1.50 metros de alto por un ancho
de 1.00 metro, seguido de camineŕıas con 2 metros de sección, la cual además servirá co-
mo ciclov́ıa, las camineŕıas se vinculan directamente con predios agŕıcolas y viviendas
existentes (Figura 3.15).

Figura 3.15: Propuesta de recuperación paisaj́ıstica y sección de cerco de piedra con v́ıa.

Fuente y elaboración: Autor
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Con la existencia de un Plan Estratégico de Turismo de San Joaqúın 2019 – 2022,
donde se plantea como cuarta estrategia del plan en mención, la implementación de una
ciclo ruta tuŕıstica; se impulsaŕıa a un agroturismo, el recorrido será paralelo a los cercos
de piedra ubicados sobre ejes viales principales, que permita conectar el rio Tomebamba
con el rio Yanuncay, en este caso se proyectan 7.045 metros lineales de desarrollo que
permitirán el v́ınculo directo de zonas pobladas con áreas naturales y agŕıcolas (Figura
3.16).

Figura 3.16: Propuesta de una ciclo ruta tuŕıstica.

Fuente y elaboración: Autor

Propuesta de escenarios 91



Estrategia general

3.4. Estrategia general

En la zona de estudio, los suelos productivos en 1962 correspond́ıan al 34 %, actual-
mente se ha reducido al 21 % si la tendencia de crecimiento continúa descenderá al 10 %
del territorio analizado y terminará desapareciendo como el suelo de valor ambiental, el
cual ha pasado de un 17 % al 2 % de ocupación territorial; la densidad de vivienda es de
4.27 viv/ha, la cual si sigue en aumento consumirá el suelo productivo en su totalidad,
además de extenderse a otros suelos como el ambiental y yermo, situando en peligro la
preservación de suelos agŕıcolas y recursos naturales que debeŕıan ser reservas para el
sostén de nuevas generaciones (Caṕıtulo II, Figura 2.24).

Si bien es cierto, el intento por reducir el crecimiento desproporcionado de la ciudad
sobre las periferias de la ciudad se ha tornado complicado debido a la falta de control
por parte de autoridades competentes, sin embargo, lo ideal es generar una interfaz en-
tre campo y ciudad, en donde se admita una nueva morfoloǵıa urbana, donde el suelo
agŕıcola se incluya en la planificación, además de mantener el mismo porcentaje de v́ıas y
como consecuencia de aquello resguardar las extensiones territoriales del suelo productivo,
controlando y restringiendo la continua fragmentación del mismo.

En el escenario actual, se ha adoptado una forma urbana, basado en la consolidación
de viviendas unifamiliares y multifamiliares dentro del peri-urbano, lo cual reduce la
posibilidad de conservar el medio natural, pues se generan consumos de suelo muy altos
con una ocupación del territorio de muy baja densidad, es necesario adoptar nuevas formas
urbanas, implementando tipoloǵıas de viviendas que permitan aumentar las densidades
pero que a su vez respeten y se articulen con áreas destinadas a la producción agŕıcola.

La pérdida del suelo ambiental y productivo es evidente, en 1962 estos territorios
se caracterizaban por ser amplias zonas de bosques nativos y agŕıcolas respectivamente,
por otro lado, para el año 2018, la ciudad ha ido expandiéndose hacia zonas rurales
altamente naturales, poniendo en detrimento estos suelos, esto debido a la implementación
de infraestructura interrumpiendo la continuidad en el desarrollo y producción agŕıcola,
la cual representa una de las principales fuentes de ingreso para familias locales.

Como elementos complementarios a estos suelos, existen canales de riego y cercos de
piedra, los cuales están en constante disminución, direccionando a una pérdida del paisaje
natural propia de esta área rural, por tal motivo se debe plantear directrices que faciliten
el cumplimiento de las determinantes que rigen sobre los canales de riego, pues frente a
estos existen autorizaciones que otorgan el derecho a construir, desmereciendo el valor que
poseen dichos cauces de agua; además de impulsar a la generación de corredores naturales
que permitan vincular predios agŕıcolas, pastos y viviendas. De igual forma, rescatar mor-
fológicamente los elementos formales existentes como son cercos de piedra, adecuándose y
generando una circulación libre y apropiada, y sobre todo por medio de aquellos elementos
recuperar los factores ambientales y la identidad paisaj́ıstica del territorio.

Con el presente análisis se evidencia que, los lineamientos expuestos en los planes que
regulan el uso y ocupación de suelo de la ciudad de Cuenca, referente al año 1982 donde se
plantea áreas de protección natural, con énfasis en la zona agŕıcola, forestal y márgenes de
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los ŕıos, en la zona agŕıcola se promueve la mejora productiva, permitiendo usos comple-
mentarios como vivienda rural, construcciones agroindustriales, lotes destinados a viveros,
fruticultura y horticultura. En la zona forestal se proh́ıben asentamientos de cualquier ti-
po de edificación u otros usos que no sea forestación. Mientras que en los márgenes de ŕıo
se establecen franjas de protección de 30 metros donde únicamente se permitirá el uso con
fines recreativos, también se plantean franjas de 100 metros permitiendo edificaciones y
usos complementarios relacionados con actividades recreacionales, además de identificar
las especies vegetales existentes en la zona.

Por otro lado, en el año 2015, se categorizan los suelos rurales en conservación, con-
servación activa, recuperación, producción y expansión. Puntualmente, la categoŕıa de
expansión se subclasifica en (1) área de expansión urbana: garantizar una correcta or-
ganización territorial dotado de servicios básicos para lograr inclusión y equidad en los
ciudadanos (2) áreas industriales: asegurar la comercialización sostenible y diversa (PDOT
Cuenca, 2015).

En base a la planificación existente y evolucionada a lo largo de los años, se eviden-
cia la escasa capacidad de control del fenómeno de crecimiento urbano sobre la periferia,
puntualmente sobre suelos productivos y ambientales. De tal forma, se necesita revalo-
rar las metodoloǵıas de control aplicadas en el proceso de urbanización del denominado
peri-urbano. Es tentativo la aplicación de la ecoloǵıa del paisaje y la organización territo-
rial rural, sobre las zonas peri-urbanas de la ciudad de Cuenca. Para ello, es importante
revertir el proceso urbano y preservar suelos productivos, enfocado a una producción
agroecológica en la zona de estudio, promoviendo la generación de alimentos más salu-
dables, seguros y frescos para el consumo de la ciudadańıa. Además, implementar una
estrategia de comercialización donde la venta de los productos sea directa sin intermedia-
rios, esto como una alternativa al mercado agro alimentario, acercando a los consumidores
y productores, puesto que también se podrá recuperar el valor productivo y económico de
las actividades agrarias en zonas periurbanas, garantizando la calidad ambiental en base
a la biodiversidad, paisaje e identidad cultural (Galindo y Giocoli, 2012).
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3.4.1. Estrategias por usos de suelo

Todo lo descrito con anterioridad, conlleva a plantear tres estrategias de planificación
sobre los usos de suelo (vivienda, agŕıcola y usos forestales) (Figura 3.17) que mitiguen
las alteraciones producidas en el territorio a consecuencia del crecimiento urbano, como
son la necesidad de vivienda, la preservación e incremento del suelo agŕıcola identificado,
además de la preservación y generación de nuevas áreas naturales; todo con el objetivo de
planificar una nueva forma urbana adaptada a las necesidades del territorio analizado:
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Figura 3.17: Estrategias por uso de suelo

Fuente y elaboración: Autor

En la Figura 3.18 se observa la ubicación territorial para cada intervención estratégica
planteada dentro de la zona de estudio.
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Figura 3.18: Mapa de ubicación de estrategias

Fuente y elaboración: Autor

I. Vivienda, en la propuesta de escenarios, para mitigar el incremento de la densidad
de vivienda se proyecta incorporar edificaciones de tres y cuatro pisos de altura
haciendo uso del suelo de tipo yermo, también, se propone incrementar el número
de viviendas en inmuebles ya existentes, donde se asciende de uno a dos y de dos a
tres viviendas por edificación (Figura 3.19).
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Figura 3.19: Estrategia I, propuesta de escenarios, unidades de vivienda

Fuente y elaboración: Autor

II. Agŕıcola, para la preservación del suelo agŕıcola se plantea el incentivo para una
transición de la agricultura convencional a agricultura ecológica, además de insertar
huertos urbanos junto a nuevas viviendas (Figura 3.20).

Figura 3.20: Estrategia II, huertos urbanos

Fuente y elaboración: Autor

III. Y, usos forestales, se propone generar una conexión entre los ŕıos Tomebamba y
Yanuncay por medio de tres sub estrategias:

(a) Recuperar cercos de piedra sobre los ejes principales de v́ıas de lastre y zonas
menos pobladas; se proyecta restaurar paisaj́ısticamente los cercos de piedra, de
tal modo recuperar la identidad formal rural de la zona de estudio (Figura 3.21).
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Figura 3.21: Estrategia III, recuperación de cercos de piedra

Fuente y elaboración: Autor

(b) Incorporar una ciclo ruta tuŕıstica, direccionado a un agroturismo local (Figura
3.22).

Figura 3.22: Estrategia III, inserción de ciclov́ıas.

Fuente y elaboración: Autor
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(c) Proponer corredores naturales sobre los retiros desde el eje de los canales de
riego, permitiendo un recorrido y acceso a predios agŕıcolas, y de esta forma
preservar e incrementar el suelo agŕıcola y ambiental (Figura 3.23).

Figura 3.23: Estrategia III, propuesta de corredor natural.

Fuente y elaboración: Autor

Conjuntamente, con el aumento de la biodiversidad cultivada se podrá conseguir una
alimentación saludable, por medio del fomento de la economı́a local, la biodiversidad na-
tural y puntualmente reducir el desperdicio de alimentos, también, se deberá orientar a
una transición del monocultivo a policultivo de hortalizas ecológicas locales y tradiciona-
les. Todo aquello, contribuirá a una solución, dentro del cambio climático, con beneficios
para la ciudadańıa actual y futuras generaciones.
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Resultados, Discusión de los Resultados y Conclusión

4.1. Resultados

Con la finalidad de proponer estrategias de planificación teórico-practicas por medio
del análisis cartográfico multiescalar sobre la transformación del espacio agŕıcola, de tal
forma se pueda mitigar las alteraciones producidas en el territorio a consecuencia del
crecimiento urbano; para ello se trabaja en tres etapas:

En primer lugar, como base paraguas para el estudio de caso, se analizan cuatro dis-
cursos emergentes establecidos previamente en la Ecoloǵıa Poĺıtica Urbana. Sin embargo,
para el caso puntual se partirá del cuarto discurso, en donde se debate e intenta vincular
el núcleo (ciudad) y la periferia conceptual y metodológicamente entorno a la investiga-
ción de actores humanos (Tzaninis et al., 2020). De tal forma, según McKinnon (2019)
establece que, aun al existir la tendencia a implementar jardineŕıa urbana, las ciudades
no serán materialmente autosustentables y dependerán constantemente de la periferia.

Las ciudades intermedias vinculan dinámicas entre lo urbano y lo rural, por lo que la
planeación urbana del territorio tiende a ser estructurada correctamente, con la finalidad
de generar un desarrollo sostenible adecuado a las condiciones de dichas ciudades (Bellet
y Llop Torné, 2000).

El espacio ubicado en una zona de transición entre el campo y la ciudad denominado
periurbano, se encuentra en constante transformación, siendo frágil y susceptible a in-
tervenciones, de modo que este se traslada de lugar (Reboratti y Roccatagliata, 1989),
además, en este espacio de transición se identifican variedad de usos de suelo (Capel,
1994); un tipo de uso es el agŕıcola, donde los sistemas de cultivo obedecen a la variabili-
dad de uso con fines de producción agŕıcola, generalmente se desarrollan el monocultivo y
policultivo, en el primero predomina un cultivo único, en el segundo dentro de la misma
parcela existen variedad de especies o productos cultivados (Folgueira, 2013), espećıfica-
mente en la zona analizada se han identificado tres familias de cultivos; cereales (máız,
monocultivo), leguminosas (alfalfa, monocultivo), hortalizas (brócoli, col, lechuga, etc.,
policultivo) (Caṕıtulo II, Figura 2.32).
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Las ciudades y territorios al ser considerados como seres vivos, pueden presentar
fenómenos similares a mutaciones de tipo morfo tipológicos o de funcionalidad, siendo
aśı que Muñoz (2017), expone dos formas de transformación sobre el territorio, la pri-
mera, muestra rupturas de borde urbano, inician nuevas disposiciones de edificaciones,
trascendiendo de una tipoloǵıa compacta a dispersa; mientras que, la segunda, revela la
inserción de grandes operaciones mono funcionales, estos pueden ser comerciales o resi-
denciales que no se vinculan adecuadamente al uso de suelo originario de determinado
territorio.

Es importante generar prosperidad económica, proteger el medio ambiente y disminuir
la contaminación pero facilitando un desarrollo sostenible, por tal motivo es indispensa-
ble una economı́a circular dentro del desarrollo de territorios (Prieto et al., 2017), lo que
implicaŕıa extraer, transformar, distribuir, usar y recuperar los materiales y la enerǵıa
de productos y servicios (Stahel, 2016). Un punto de partida será la transición a una
producción agroecológica dentro del territorio analizado, con una diversificación de siste-
mas agrarios, empleando mezclas de variedad de cultivos, cultivos intercalados, sistemas
agroforestales, factores que potencian la biodiversidad productiva, aprovechando luz solar,
agua, recursos naturales del suelo y la regulación natural de plagas (Altieri et al., 2012).

En segundo lugar, con el análisis del espacio agŕıcola mediante un estudio histórico
comparado, se evidencia una ĺınea de tiempo llena de transformaciones sobre el territorio,
por lo que el periurbano está siendo absorbido por la zona urbana de Cuenca. Sin embargo,
en los planes de ordenamiento de la ciudad, se revela que, en el año 1947 se plantean áreas
destinadas a jardines combinadas con vivienda (Gatto Sobral, 1947), luego en 1982 ya se
establecen áreas exclusivas para la producción agŕıcola de igual forma combinándolos con
vivienda de carácter rural (Consulplan, 1982a), y finalmente en el año 2015, se establecen
lineamientos para zonas de expansión urbana, de tal forma se preserven áreas naturales
y productivas (PDOT Cuenca, 2015).

En la Figura 4.1 se observa el constante crecimiento del área urbana y el continuo
desplazamiento de las áreas periféricas.
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Figura 4.1: Crecimiento del área urbana de Cuenca, años 1947, 1982 y 2015

Fuente: Elaboración propia basado en los planes de ordenamiento de la ciudad de Cuenca

Igualmente, en la Figura 4.2 se evidencian cambios producidos en el espacio agŕıcola
y áreas ambientales de la zona analizada, además, a manera de resumen se observa en la
Tabla 4.1, que la planificación de matriz modernista empleada desde el año 1962 al año
2018, termina reduciendo el suelo agŕıcola, además de excluir la valoración de tipos de
cultivos y la rentabilidad que genera la actividad agraria dentro del territorio analizado.

Tabla 4.1: Transformación del espacio agŕıcola y áreas ambientales

Año Espacio agŕıcola Áreas ambientales
1962 34 % 17 %
1989 35 % 11 %
2000 32 % 8 %
2009 28 % 6 %
2018 21 % 2 %

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.2: Transformación del espacio agŕıcola de la zona de estudio

Fuente: Elaboración propia basado en fotograf́ıas áreas captadas por el IGM.
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En tercer lugar, en el intento de delinear criterios estratégicos de formas de actuación
urbana aplicables sobre el caso de estudio que permitan valorar y controlar el uso del
suelo agŕıcola, se ensayan escenarios tendenciales y deseables, pues, son ideales para optar
por estrategias proyectuales, de tal manera se mitiguen las alteraciones producidas en el
territorio a consecuencia del crecimiento urbano; espećıficamente sobre la zona de estudio,
en primer lugar, se proyecta abarcar territorialmente densidades tendenciales de 8 viv/ha
y 15 viv/ha sin disminuir o hacer uso de suelos agŕıcolas y ambientales; en segundo lugar,
generar valor sobre el suelo agŕıcola y las actividades agrarias, implementando procesos
de producción orgánicos y naturales de tal forma crear mejores alimentos para la ciudad,
en complemento, es indispensable preservar y establecer nuevos espacios agŕıcolas con el
aporte y compromiso de la misma población, introduciendo huertos urbanos, de tal for-
ma optimizar los recursos naturales existentes; en tercer lugar, recuperar e incrementar
áreas naturales, además de mejorar paisaj́ısticamente la imagen urbana de la zona ana-
lizada, interviniendo elementos naturales como canales de riego, cercos de piedra, y la
incorporación de una ciclo ruta tuŕıstica, direccionado a un agroturismo en beneficio de
la parroquia.

4.2. Discusión de los resultados

Las áreas de borde o periferia al estar en constante transformación requieren de un
alcance y análisis teórico-práctico relacionado al desarrollo y producción agŕıcola exis-
tente en la periferia, logrando una comprensión de tipo territorial sobre los agentes que
producen cambios en estas áreas, sin embargo, se requiere identificar el v́ınculo entre lo
rural y urbano, pues esto genera un desarrollo sostenible. Sin bien es cierto, el desacertado
vinculo rural-urbano presenta rupturas morfo tipológicas de borde con la incorporación de
funciones únicas de tipo comercial o residencial, por tal razón se debe proteger las áreas
agŕıcolas y naturales ligados a una economı́a circular y aśı alcanzar un acertado desarrollo
territorial dentro de la zona analizada.

Evidentemente, existen planes con estrategias que permiten el control de uso y ocupa-
ción de suelo del cantón Cuenca. En este estudio se analizan los lineamientos vinculados a
la periferia o áreas de expansión de los años 1947, 1982 y 2015; identificando, por un lado,
semejanzas en las normas de uso de suelo relacionadas con áreas de expansión urbana, sin
embargo, las estrategias expuestas en aquellos planes no han logrado controlar ni reducir
el crecimiento inadecuado de la mancha urbana de la ciudad, zona que está constante-
mente deteriorando y eliminando por completo zonas agŕıcolas y ambientales localizadas
en la periferia. Puntualmente, en la zona de estudio como fruto de esta planificación y
desarrollo territorial, a pesar del control, se comprueban cambios negativos sobre el suelo
agŕıcola y ambiental, lo que conlleva a una reducción desproporcional de estos suelos,
afectando a la producción masiva y la rentabilidad generada por cultivos agŕıcolas.

En definitiva, en el intento de detener la reducción del suelo agŕıcola y ambiental iden-
tificada, se delinean criterios estratégicos que otorgan el valor necesario a dichos suelos y
aśı generar interés en la población local por el cuidado de suelos productivos. Para ello,
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se articulan la vivienda y los suelos agŕıcola y ambiental, es decir, que la vivienda tenga
lugar en el territorio, pero siempre y cuando se respeten los huertos agŕıcolas destinadas
a la producción masiva y familiar; complementariamente, se impulsa a una transición
de una producción convencional hacia una producción orgánica de cultivos y aśı generar
alimentos sanos y nutritivos; finalmente, en la necesidad de proteger e incrementar áreas
naturales se plantea intervenir paisaj́ısticamente sobre canales de riego y cercos de pie-
dra, de tal manera se generen corredores naturales en conexión con los ŕıos que rodean
la zona analizada, y por ultimo con la incorporación de una ciclo ruta tuŕıstica se in-
centiva al agroturismo, ya que la parroquia conserva elementos naturales que pueden ser
aprovechados por la población.

4.3. Conclusiones

El detrimento del suelo agŕıcola y ambiental es evidente. En 1962 estos territorios se
caracterizaban por ser amplias zonas agŕıcolas y bosques nativos, los cuales son un aporte
ecológico a la preservación y cuidado del medio ambiente; sin embargo, en el año 2018,
se evidencia un contraste radical con respecto a lo que fue inicialmente este territorio,
el concepto de ciudad se ha fortalecido con la implementación de nuevas edificaciones y
obras de infraestructura, trascendiendo de un paisaje compacto de tipo rural-natural a
un territorio completamente fragmentado y disperso por dichas obras civiles; todo aquello
conlleva al constante desplazamiento de suelos agŕıcolas y en el peor de los escenarios a
la pérdida total de dichos suelos productivos, pues han sido sustituidos por la continua
creación de edificaciones, sin embargo, no solo se desplazan estos suelos, si no que la
población dedicada a actividades agrarias se ven obligados a trasladarse a otras localidades
que les permitan continuar con la producción agŕıcola.

Con el análisis detallado del espacio agŕıcola y el marco legal relacionado al uso y
ocupación del suelo del cantón, se interpreta que los instrumentos de planificación actual
no han sido capaces de contrarrestar los efectos negativos producidos por el constante
crecimiento de la zona urbana de Cuenca y sobre todo no se ha logrado controlar, ni
ejecutar apropiadamente el desarrollo territorial en el periurbano. La adopción de es-
trategias relacionadas a una nueva forma urbana y conceptos de agroecoloǵıa serian el
camino para que la sociedad local adopte tipoloǵıas de vivienda, permitiéndose aumentar
sus densidades, garantizando la existencia de suelos productivos y conjuntamente con la
recuperación paisaj́ıstica natural del territorio rural se conseguirá el control y valoración
del suelo agŕıcola.

4.4. Recomendaciones

Con el desarrollo de este estudio, se han identificado varias debilidades territoriales
en la parroquia en general. De tal forma, es idóneo trabajar en la elaboración de un
catastro direccionado al sistema de riego presurizado y sobre todo de las zonas productivas,
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Recomendaciones

con la finalidad de mantener suelos agŕıcolas. También, es importante controlar el uso
de sustancias qúımicas que permiten o limitan el correcto desarrollo de las hortalizas
orgánicas, esto con la intención de mejorar y preservar la salud de los consumidores.
Por otro lado, es importante que el GAD parroquial tome estrictamente la dirección y
desarrollo sobre el uso y ocupación de suelo dentro de su jurisprudencia, donde se consiga
ir cuantificando la pérdida anual del suelo agŕıcola y ambiental.
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de posgrado. desarrollo local en áreas metropolitanas. Instituto del Conurbano,
Universidad Nacional de General Sarmiento.

Gliessman, S. R., Engles, E. y Krieger, R. (1998). Agroecology: ecological processes in
sustainable agriculture. CRC Press.

Goldberg, C., Adams, E. y Davis, R. (1957). Magnetoconductivity in p-type germanium.
Physical Review , 105 (3), 865.
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Anexo 1. Mapa fotográfico actual del sistema de riego (canales)

5.1. Anexo 1. Mapa fotográfico actual del sistema de
riego (canales)

Fuente y elaboración: Autor

Anexos 110



Anexo 2. Mapa fotográfico actual de cercos naturales de piedra

5.2. Anexo 2. Mapa fotográfico actual de cercos
naturales de piedra

Fuente y elaboración: Autor
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Anexo 3. Modelo de entrevista

5.3. Anexo 3. Modelo de entrevista

Tabla 5.1: Modelo de entrevista aplicada a los productores agŕıcolas de la zona
de estudio

Nombre del productor agrícola  
Nombre común  
Otros nombres  

Origen del nombre  
¿Clase de agricultura? 

1. Anual 
2. Mensual 

3. Trimestral 
4. Semestral 

 

¿Cuántos años se lleva cultivando?  
¿Todavía se cultiva?  

¿Ha disminuido la producción? ¿Si o no, por 
qué? 

 

¿Cuáles son los usos?  

¿Receta culinaria o remedios?  

Descripción física y visual. 
 

 

¿Siembra directamente en la tierra o son 
plántulas? 

 

¿Emplea tractor o buey?  

¿Cuándo sembrar?  

¿Cuándo se cosecha?  

¿Siembra con luna? ¿Qué luna?  
¿Es cosechado por la luna? ¿Qué luna?  

¿Se usan fungicidas, fertilizantes u orgánica?  

¿Cuáles son las desventajas al usar fungicidas 
y fertilizantes? 

 

¿Cómo debe estar el suelo para el cultivo?  

¿Cuáles son los cambios en la producción en 
los últimos años? 

 

- ¿Composición familiar? 
- ¿Quién se dedica a la agricultura? 

 

¿Cuánto representa en la economía familiar? 
Mensualmente 

 

¿Consumo propio?  

¿Dónde lo vende?  

 

Fuente: Elaboración basada en entrevistas a actores clave sobre las variedades locales del Valle de Gósol

Anexos 112



Anexo 4. Entrevista aplicada 1

5.4. Anexo 4. Entrevista aplicada 1

Tabla A.2: Entrevistas directas a productores de hortalizas
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Anexo 4. Entrevista aplicada 1

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas a agricultores de la zona
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Anexo 5. Entrevista aplicada 2

5.5. Anexo 5. Entrevista aplicada 2

Tabla A.3: Entrevistas directas a productores de hortalizas
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Anexo 5. Entrevista aplicada 2

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas a agricultores de la zona
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Anexo 6. Entrevista aplicada 3

5.6. Anexo 6. Entrevista aplicada 3

Tabla A.4: Entrevistas directas a productores de hortalizas
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Anexo 6. Entrevista aplicada 3

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas a agricultores de la zona
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Anexo 7. Entrevista aplicada 4

5.7. Anexo 7. Entrevista aplicada 4

Tabla A.5: Entrevistas directas a productores de máız y alfalfa
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Anexo 7. Entrevista aplicada 4

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas a agricultores de la zona
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