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Resumen

Las unidades educativas poseen un déficit en las actividades extracurriculares, debido a la falta 
de infraestructura, las mismas que son fundamentales para un adecuado desarrollo biopsicosocial en 
niños y adolescentes. Esta problemática se puede observar en centros educativos ubicados en zonas 
del centro histórico de Cuenca, donde existe un alto fraccionamiento de las manzanas. Sin embar-
go,las cualidades del tejido urbano como la escala humana, permiten descomponer el programa en 
distintos predios, generando una red de equipamientos complementarios a los centros educativos, 
brindando nuevos espacios públicos, articulados por una ruta segura pensada en el peatón y ciclista, 
para mejorar la calidad barrial.

Palabras clave:

Espacio público, ruta segura, plazas de bolsillo, actividades extracurriculares, programa educa-
tivo, vida barrial, conexión urbana.
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Abstract

The educational units have a deficit in extracurricular activities due to the lack of infrastructure, 
which is fundamental for suitable biopsychosocial development of children and adolescents. This pro-
blem can be observed in educational centers located in areas of the historic center of Cuenca, where 
there is a high division of the blocks. However, the qualities of the urban structure, such as the human 
scale, allow the program to split down into different properties, generating a network of complemen-
tary facilities to the educational centers, providing new public spaces, structured by a safe route de-
signed for pedestrians and cyclists, to improve the quality of the neighborhood.

Key words:

Public spaces, safe route, pocket square, extracurricular activities, educational program, neigh-
borhood life, urban connection.
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Justificación

Alrededor de 87 centros educativos, entre 
guarderías, escuelas y colegios se encuentran 
ubicados en el centro histórico de Cuenca. Con 
el paso del tiempo, se ha evidenciado una pro-
blemática tanto a nivel espacial como pedagó-
gico, debido a que los centros educativos ca-
recen de área suficiente para su crecimiento y 
generación de nuevos espacios.

La  densidad  poblacional  en la ciudad de  
Cuenca de acuerdo con el censo del 2010 seña-
la un aumento de la población en un 21.4% apro-
ximadamente para el año 2020, lo que indica un 
incremento en la demanda de educación.

Se han considerado dos soluciones tentati-
vas para satisfacer la demanda, la primera, sacri-
ficar espacios complementarios a la educación 
como la biblioteca, el aula de audiovisuales, los 
talleres, entre otros, o la segunda que es abando-
nar el predio en busca de uno más amplio en las 
afueras de la ciudad. Sin embargo, ninguna de 
las dos es la más viable.

Por lo que se debe plantear una solución 
que se adapte de mejor manera, analizando el 
Centro Histórico se destacan tres aspectos impor-
tantes a considerar, el primero es el espacio, ya 
que se encuentra conformado por manzanas al-
tamente fragmentadas, limitando la opción de 
predios ya sea para la generación de nuevos 
centros educativos o la ampliación de los mis-
mos.

El segundo aspecto está el uso del suelo, si 
bien se ha ido transformando con el tiempo, se 
ha mantenido una alta diversidad contemplan-
do distintos servicios como la educación, vivien-
da, salud, entre otros. 

El tercero es la conectividad, siendo este 
uno de los puntos de la ciudad con mayor acce-
sibilidad ya sea por transporte público o privado, 
permitiendo una gran afluencia de población, la 
misma que se encuentra pensada en el vehículo 

Imagen 1
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y no en el grupo vulnerable (peatón y ciclista).

Es por  ello que se propone generar nuevas 
áreas que solventen la carencia de actividades 
complementarias a la educación, junto al desa-
rrollo de rutas seguras que conectan distintos es-
pacios públicos y equipamientos de la zona de 
estudio a modo de plan piloto para una posterior 
ejecución en el Centro Histórico.

Imagen 2. Vista aerea de la calle Convención del 45.
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Imagen 4.

Objetivos

- Realizar una propuesta de equipamiento 
deportivo y artístico que complemente las activi-
dades curriculares de los centros educativos en 
la zona oeste del centro histórico de Cuenca.

Objetivo general Objetivo especifico

 - Revisar y  obtener información acerca 
de proyectos de actividades extracurriculares 
deportivas y artísticas.

 - Revisar el análisis de sitio para proponer 
una estrategia urbana que dote de espacios pú-
blicos al barrio.

 - Definir una red urbana que facilite el 
desplazamiento de los usuarios a los equipamien-
tos. 

 - Proponer dos equipamientos públicos 
(deportivo y artístico) que solventen la carencia 
de actividades extracurriculares de los centros 
educativos de la zona de estudio.

Imagen 3.
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Para obtener una solución viable para la problemática 

identificada, se realizó un análisis de teoría y de proyectos 

arquitectónicos que sustente las decisiones de la propuesta.

 A partir de esto se realiza el análisis de sitio que permite el 

desarrollo de la estrategia urbana mediante una ruta segura que 

conecta distintos puntos dentro del caso de estudio, fomentando la 

autonomía infantil y la reactivación del barrio. 

 A su vez se propone dos equipamientos nuevos 

que complementen los programas educativos  de los centros 

educativos del caso de estudio y permitan un mejor desarrollo 

de los niños y adolescentes, además de brindar nuevos espacios 

comunitarios con una horario alargado.

 Desarrollando un proyecto urbano arquitectónico como 

una solución más viable y que aporte de mejor manera no solo a los 

usuarios sino a la ciudad.

Imagen 5 Vista iglesia Corazon de Jesus.

Metodología
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Teoría

La ciudad de Cuenca fundada en 1957, 
cuenta con un Centro Histórico declarado pa-
trimonio cultural de la Humanidad en 1999, de-
bido a sus bienes muebles e inmuebles. Dentro 
de sus características particulares se encuentra 
su arquitectura y sistemas constructivos, así como 
la trama urbana planteada desde su fundación, 
con su forma de damero con una división de 
cuadras y la disposición de poderes del estado 
y económicos entornos a la plaza principal (Par-
que Calderón).

Durante el crecimiento de la ciudad se 
han desarrollado distintos planes maestros que 
han guiado el desarrollo urbano, siendo estos el 
Plan regulador (Gatto Sobral, 1947), Plan Director 
de Desarrollo Urbano (Hugo Castillo, 1971) y Plan 
de Desarrollo Urbano del área metropolitana de 
Cuenca (1982). Tomando como referencia los 
mismo, se generan ordenanzas y normativas que 
rigen a la ciudad.

Uno de los planes actuales que mantiene 
el municipio es El Plan Especial del Centro Históri-
co (2015-2030), el mismo que propone de mane-
ra integral reestructurar cuatro ejes: la estructura 
urbana, patrimonio, habitabilidad y cultura, pre-
tendiendo reactivar y convertirlo en un espacio 
de habitar en condiciones óptimas conservando 
el patrimonio cultural. (Alvarado 2019).

Teniendo en cuenta estos factores, se plan-
tea que el mantener las escuelas en el Centro 
Histórico permitirá que la necesidad de edu-
cación para los residentes actuales y venideros 
cuenten con espacios de calidad; como se ha 
identificado en la problemática se han sacrifica-
do las distintas actividades extraescolares, para 
así obtener una mayor capacidad de alumnado, 
sin embargo, diferentes estudios demuestran que 
estas cumplen un papel significativo en la edu-
cación y desarrollo de los estudiantes.

Las actividades extraescolares son aquellas 
Imagen 7 Plan regulador de Cuenca por arq. Gatto Sobral.

Imagen 6 Mapa fundador de Cuenca (1557).



21

que no forman parte del programa académico. 
Estas son relevantes en cuanto al desarrollo de los 
alumnos ya que brindan beneficios tanto a nivel 
físico, emocional, social y cognitivo.

Existen varios tipos de actividades extraes-
colares clasificadas en deportivas, artísticas, 
académicas y entrenamiento, cada una de ellas 
ayuda al desarrollo de habilidades diferentes 
como la coordinación, fuerza, disciplina, creativi-
dad, memoria, razonamiento, empatía, sociabili-
dad y muchas más. Es por ello que al momento 
de elegir una actividad se debe tener en cuenta 
las dificultades y habilidades que posee cada es-
tudiante para potencializar conocimientos y sa-
tisfacer objetivos de la educación.

Estudios realizados en distintos centros edu-
cativos han demostrado que existe una relación 
directa entre el rendimiento académico con las 
actividades extraescolares, aquellos estudiantes 
que las realizan obtienen un mejor promedio en 

Imagen 8
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las materias formales del programa.

Como la World Leisure dice en referencia al 
ocio y las actividades extracurriculares “la apor-
tación de experiencias pedagógicas y/o recrea-
tivas que sirven para adquirir unos objetivos de 
aprendizaje de ámbito quinestésico, afectivo y 
cognitivo”.

Cuando una ciudad es diseñada en base 
a las necesidades del grupo vulnerable, es decir 
de los niños, adolescentes y adultos mayores, se 
convierte en un diseño universal que responde a 
los habitantes a una escala humana, la que brin-
da nuevas oportunidades económicas, sociales, 
espaciales, entre otros.

Una ciudad que considera a los niños 
como ciudadanos obtienen varios beneficios, 
entre estos está la autonomía, aprender a tomar 
decisiones, adquirir el sentido de pertenencia y 
responsabilidad con la ciudad.

Como lo menciona Heike Freire a cerca de 
la sobreprotección y su efecto contrario:

“Cuando, para proteger a los niños, no se 
les permite hacer las cosas por sí mismos, se sal-
tan etapas fundamentales del aprendizaje, no se 
responsabilizan de las consecuencias de sus ac-
ciones, ni son capaces de evaluar los riesgos; la 
probabilidad de que sufran accidentes se multi-
plica por 100”  Heike Freire (2010).

El espacio público condiciona la evolución 
de los niños, actualmente se ha perdido el es-
pacio libre en la calles, junto a la seguridad vial, 
autonomía, caminabilidad, entre otros aspectos. 
Poder recuperar estos espacios y generar nuevos 
pensando en los niños ayuda a la comunidad en 
general.

Los espacios públicos deben ser espacios 
seguros y saludables donde se entienda la diver-
sidad del entorno urbano y se tenga un acceso 
universal, propiciando la evolución de la eco-

Imagen 10 Interpretación del espacio público F, Tonucci.

Imagen 9 Interpretación del espacio público F, Tonucci.
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nomía circundante. Estos se desarrollan mejor 
cuando se encuentran cerca de viviendas, cen-
tros educativos y rutas seguras. La variedad de 
los espacios genera diferentes experiencias para 
los usuarios, siendo multifuncionales y con diseño 
flexible.

Se deben considerar también los sitios de-
jados entre los predios y las vías como triángulos, 
parterre, alamedas, entre otros. El espacio públi-
co debe propiciar el uso mixto de suelo y usua-
rios, una mayor porosidad,  enriqueciendo de 
manera integral apoyado de una conexión se-
gura mediante una movilidad sostenible.

Las rutas seguras se encuentran pensadas 
para los niños y adolescentes, alentandolos a 
utilizar distintos tipos de caminos como el cami-
no libre, en pedibús y bicibús, de acuerdo a un 
análisis de zonas de influencia, distancias, edad 
del grupo, entre otras; junto a la compañía de un 
adulto en caso de ser necesaria.

Imagen 11.
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Van acompañadas de principios básicos 
como la inclusión y la generación de espacios 
integrales entre la ingeniería, educación, apli-
cación y evaluación y diferentes estrategias ur-
banas que fomenten la sensación de seguridad 
debido a la afluencia de población, visuales de 
distintos usuarios hacia el tránsito de los estudian-
tes (ojos en la calle) y locales comerciales reco-
nocidos como amigos.

El centro nacional para rutas seguras a las 
escuelas en el año 2013 anunció que con las es-
trategias propuestas se aumentó un 3% la canti-
dad de personas que caminaban o usaban su 
bicicleta, estas se han implementado en distintos 
países, como ejemplo Estados Unidos, Argentina, 
Chile, Colombia, México, Canadá, España, Dina-
marca y muchos más.

Imagen 12.
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Referentes

El Banco Iberoamericano de Desarrollo 
(BID), mediante el Urban Lab junto a los munici-
pios de las ciudades ha generado varios proyec-
tos en 17 ciudades a nivel de Latinoamérica, con 
soluciones multisectoriales, para un contexto de 
la urbanización.

El proyecto Vivimos Juntos ubicado en Ma-
nagua, Nicaragua en el 2014, tiene como objeti-
vo el desarrollo progresivo de manera sostenible, 
enfocado en la cultura, clima y medio ambiente 
siendo un modelo para el centro histórico.

Existen 3 etapas, a nivel barrial, sectorial 
y de manzana, orientadas a la conexión de los 
espacios públicos, edificaciones patrimoniales y 
vivienda colectiva, mediante corredores urbanos 
que propicien una movilidad sustentable y un uso 
mixto de suelo.

Imagen 15 Intervención en zonas de uso mixto.

Imagen 13 Intenvención a los corredores.

Imagen 16 Axonometría estrategia urbana.

Imagen 14 Análisis de transporte.
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El proyecto Nodo Spurr ubicado en Buenos 
Aires, Argentina en el 2016, se enfoca en el desarro-
llo de nodos para una mayor actividad, integrando 
usos mixtos y equipamientos junto a una movilidad 
desde una escala humana a la incorporación de 
nuevos espacios públicos de manera progresiva 
durante los años hasta llegar a consolidarse , desa-
rrollando así un plan maestro para la zona.

Su estrategia principal es la conectividad y 
accesibilidad para una mejor cohesión de barrios, 
desglosando en tres proyectos con enfoques siste-
máticos, integración social y desarrollo comunita-
rio.

El sistema de transporte integral considera las 
diversas formas de movilidad sostenible, priorizan-
do el desplazamiento de los peatones y ciclistas 
enfocado al transporte colectivo, permitiendo una 
adaptación a la trama urbana teniendo en cuenta 
la jerarquización vial y la conexión entre los espa-
cios públicos y privados con distinto usos de suelo.

Imagen 19 Propuesta de intevención en seccón vial.

Imagen 18 Análisis de conexiones de  Bahia Blanca.Imagen 17 Proceso de crecimiento.
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El manual Camino escolar, pasos hacia 
una autonomía infantil creado por el Ministerio 
de fomento de España, brinda material técnico 
para el diagnóstico de la movilidad, espacios pú-
blicos, entre otros elementos.

         Se analiza aspectos relevantes 
para la movilidad, dentro de estos se encuentra 
la dimensión de las aceras, ubicación de mobilia-
rio, tipos de pavimentos, seguridad de espacios 
públicos, entre otros.

         De acuerdo con estudios realiza-
dos, los padres de familia son aquellos que per-
miten o no el desarrollo de la autonomía en los 
menores de edad,  debido a las restricciones de 
tiempo, esfuerzos y conveniencia de los viajes. 

Igualmente se ha comprobado que los 
menores que no se han apropiado de su espa-
cio, que no conocen su barrio, que no tienen un 
mapa mental que les ayude a orientarse, se per-

Imagen 17 Interpretación de la seguridad vial por F, Tonucci.

derán fácilmente y no sabrán manejarse ni en su 
espacio próximo, esto genera que la falta de es-
trategias y responsabilidades.

Junto a esto se presentan estrategias de 
análisis para la movilidad de los menores, las con-
diciones de las vías tanto para el peatón como el 
vehículo y medidas de gestión.

         La asociación de seguridad infan-
til de España, publicó un manual de seguridad 
vial en el entorno escolar, que permite detectar 
las deficiencias de la movilidad, además de brin-
dar soluciones priorizando a los más vulnerables.

         Se analizan diez aspectos del en-
torno, donde los principales están la señalización, 
velocidad, sentido vial, pasos peatonales y las 
aceras, las intervenciones en estos pueden ser 
muy pequeñas y de bajo presupuesto con alto 
impacto en la seguridad.
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El centro deportivo, recreativo y cultural del 
parque metropolitano “El Tunal”, diseñado por FP 
arquitectos en el año 2019, permite comprender 
la relación entre un espacio público y un equipa-
miento que alberga ciertas actividades extraes-
colares.

 El programa se encuentra formado por 
tres áreas principales, la recreación acuática, 
deportiva y cultural; divida por dos patios internos 
destinados a actividades recreativas y culturales, 
mismos albergando accesos secundarios y la co-
nexión con el parque.

 La estructura forma una retícula de 9 x 9 
metros permitiendo una volumetría con arquitec-
tura abierta y clara; esta se encuentra amarrada 
por un anillo de circulación, la misma que propor-
ciona una vinculación entre el interior y exterior. 

Imagen 23 Vista nocturna del centro deportivo.

Imagen 22 Axonometría general.Imagen 21 Vista del patio interior.
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El jardín infantil Rodrigo Lara Bonilla, se en-
cuentra ubicado en Bogotá, Colombia. Diseñado 
por FP arquitectos en el 2019, donde se propone 
integrar la naturaleza a los espacios educativos.

 La disposición del programa genera una 
contraposición al esquema tradicional de la edu-
cación al proponer espacios abiertos y flexibles 
que permiten una conexión continua y fluida en-
tre los ambientes versátiles y adaptables a las ne-
cesidades pedagógicas.

 Los espacios designados a la circulación 
se amplían para propiciar espacios de interac-
ción social como una área de integración y di-
namismo para las actividades escolares, incen-
tivando al aprendizaje activo y colaborativo. 
Orientando todo hacia el patio interno.

Imagen 24 Vista del modulo educativo.

Imagen 27 Vista del patio interior y terraza lúdica.

Imagen 25 Vista de los espacios de circulación.

Imagen 26 Zonas de estancia y recreación.
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 La escuela internacional Wunderpark se 
encuentra ubicada en Moscú, Rusia. Diseñada 
por Archstructura en el 2017 busca enfatizar la 
conexión entre el exterior e interior mediante el 
uso de vidrio.

La forma peculiar genera que los espacios del pro-

grama sean multifuncionales, con mayor oportunidad para 

el aprendizaje y comunicación de los ambientes siendo más 

amigable. El programa se desarrolla en torno al anfiteatro cir-

cular, este permite transformar el espacio que lo rodea ade-

más de una mayor visibilidad (espacio abierto) y conexión 

entre las 3 plantas.

El desarrollo poco convencional se convierte en espa-

cios inspiradores y atractivos, lo que fomenta la convivencia, 

comunicación y mejor desarrollo de los estudiantes. A su vez 

permite la transformación durante el transcurso del día con 

actividades para la comunidad.
Imagen 30 Axonometría explotada.Imagen 29 Graderio interior (nodo de conexión).

Imagen 28 Desarrollo del espacio exterior.
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Analizando esta información, se demuestra 
que las actividades extraescolares son de gran 
importancia dentro del estudio de los estudian-
tes, como solución a esta problemática se pro-
pone la creación de nuevos equipamientos que 
complementen las necesidades de los centros 
educativos educativos.

Considerar el transformar la zona pensando 
en una ciudad para niños donde se solvente las 
necesidades con un carácter universal,  devol-
viendo la autonomía infantil, espacios más segu-
ros y transitables.

Para asegurar que esta solución sea viable 
dentro del Centro Histórico, debe ir acompaña-
da de una ruta segura para los niños que co-
necte los puntos importantes como las unidades 
educativas y los equipamientos, junto a espacios 
públicos de usos múltiples que brinden seguridad 
a sus usuarios. 

Imagen 31

Conclusiones
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Caso de estudio

El polígono se encuentra delimitado al nor-
te por la Avenida de las Américas, al sur por el Río 
Tomebamba, al este por la calle Coronel Guiller-
mo Tálbot y al oeste por la calle Alfonso Andrade.

 Dentro del polígono existen siete centros 
educativos, desde guarderías hasta colegios, 
junto a tres sitios de oportunidad para los equipa-
mientos y espacios públicos.

Mapa 1:Ubicación de caso de estudio.
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Relación con la ciudad

Cerca y dentro del polígono de interven-
ción  existen distintos hitos que permiten recono-
cer la zona, además de ser espacios de atrac-
ción de la ciudad.

Mapa 2: Relación con la ciudad.
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Transporte

El abastecimiento mediante transporte pú-
blico es de vital importancia para esta tesis, el 
Centro Histórico es una de las zonas mejor conec-
tadas en la ciudad.

El caso de estudio cuenta con el recorrido 
del tranvía que atraviesa por la calle Gran Co-
lombia  (dirección hacia el Este) y la calle Maris-
cal Lamar (dirección hacia el Oeste).

Tranvía

Mapa 3: Recorrido del tranvía y sus paradas.
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Esta cuenta con una gran afluencia de 
transporte público, en el caso de estudio se en-
cuentra ya sea atravesado o rodeado por quin-
ce líneas de bus.

 La ruta segura se encuentra atravesada 
por cinco diferentes líneas de bus a lo largo de 
esta ; lo que permite una conexión directa hacia 
los equipamientos mediante una circulación por 
un espacio seguro.

Mapa 4: Líneas de buses que atraviesan la ruta segura.
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Análisis de flujo

A lo largo de la ruta segura se realizó un 
conteo de usuarios en las tres esquinas más con-
flictivas, donde podemos observar que la circula-
ción dirige la prioridad al vehículo, especialmen-
te hacia el transporte privado.

 La presencia de los peatones es mayor 
en las zonas donde existen comercios en plan-
ta baja, y en los centros educativos, con un ran-
go de influencia de una cuadra, posterior a esto 
existe una baja considerable, junto a otros facto-
res como el espacio insuficiente de acera, inse-
guridad, mala iluminación, entre otros.

 Al no existir un espacio designado para 
los ciclistas, estos tienen una baja presencia a lo 
largo de la ruta, además de presentar altos ries-
gos durante su transcurso. En la ciudad se ha visto 
un incremento en la movilidad por parte de la 
motocicleta, estas suman un porcentaje consi-
derable de medio de transporte.
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Indicadores

Dentro del polígono, se encuentra ya una 
trama urbana preestablecida, como es de cono-
cimiento público, el Centro Histórico posee ca-
rencia de espacios públicos y área verde.

 La ciudad al ser pensada en la circula-
ción mediante el automóvil, un gran porcentaje 
de la circulación se destina para este usuario, de-
jando al peatón y ciclista con un área reducida y 
limitada por el vehículo.

 Existe poca área verde , a pesar de con-
tar con una orilla de río dentro de la zona de estu-
dio. El espacio público en su mayoría es de área 
mineral y se encuentra destinada para circula-
ción y no estancia o zonas de recreación.
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Usos de suelo

Dentro del caso de estudio existen diferen-
tes usos suelo, entre ellos están las viviendas, los 
centros educativos, y sitios de oportunidad ya 
sea para equipamientos o plazas públicas.

Si bien no es común encontrar sitios baldíos 
en una trama consolidada como es el centro his-
tórico, sin embargo dentro del caso de estudio 
tenemos algunos casos, además de viviendas en 
mal estado que no pueden ser recuperadas.

General

Mapa 5: Uso de suelo general.
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El uso de suelo en planta baja es muy im-
portante para la afluencia de población y la ge-
neración de rutas seguras ya que estos proveen 
ojos hacia los espacios públicos, dentro de estos 
y  generar una atracción turística.

Los comercios, restaurantes, centros religio-
sos deben potencializarse, y permitir un horario 
prolongado, a modo de obtener más usuarios a 
lo largo de la ruta segura, junto a una reactiva-
ción económica. 

Mapa 6: Uso de suelo en planta baja.
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Sitios de oportunidad (plazas)

Dentro del caso de estudio se identificaron 
cuatro sitios de oportunidad, para la generación 
de espacios públicos como plazas.

Ubicación

Mapa 7: Ubicación de las plazas de bolsillo.
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Este es el estado actual de los sitios de 
oportunidad para las plazas, tomando en cuen-
ta su acceso

Imagen 32.  Vista frontal plaza 1.

Imagen 35. Vista frontal plaza 4.

Imagen 33.  Vista frontal plaza 2.

Imagen 34. Vista frontal plaza 3.



44

Sitio de oportunidad de espacios públicos 1 
y 4, a lo largo de la ruta segura.

Se hace un análisis de usos de suelo para 
poder identificar la vocación del barrio.

Usos de suelo (área de influencia)

Sitio de  oportunidad plaza 4.

Sitio de  oportunidad plaza 1.

Mapa 9: Usos de suelo general.

Mapa 8: Usos de suelo general.
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Sitio de oportunidad de espacios públicos  
2  a lo largo de la ruta segura y 3 cerca de la Es-
cuela Ecuador.

Se hace un análisis de usos de suelo para 
poder identificar la vocación del barrio.

Mapa 10: Usos de suelo general.
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Topografía

En el polígono de intervención se tiene un 
gran desnivel, la zona norte es la zona más alta y 
la sur la más baja con la ubicación del río Tome-
bamba; de igual manera existen áreas con una 
pendiente más pronunciada.

Las curvas de nivel se encuentran cada 
cinco metros.

General

Mapa 11: Topográfico.
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En el primer sitio de oportunidad (equipa-
miento deportivo), existe un desnivel de cuatro 
metros, en el frente del predio se encuentra una 
pendiente más  pronunciada.

 En el segundo sitio de oportunidad (equi-
pamiento artístico), existe un desnivel de siete 
metros, con una pendiente más pronunciada 
hacia la calle León XIII y el colegio Sagrados Co-
razones.

Sitio de oportunidad 2.

Sitio de oportunidad 1.

Mapa 13: Topográfico.

Mapa 12: Topográfico.
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Visuales

El primer sitio de oportunidad, tiene el ac-
ceso mediante la calle Mariscal Lamar, junto al 
recorrido del tranvía. Este sitio no posee una gran 
afluencia de población debido a la falta de es-
pacio público y a la falta de usos de suelo que 
llamen a esta zona.

Sitio de oportunidad 1

Imagen 39.  Visual 4 Hacia el sitio.

Imagen 37. Visual 2 Desde el acceso del sitio.

Imagen 38. Visual 3 Vivienda jutno al acceso

Imagen 36. Visual 1 Desde el acceso del sitio.
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En el segundo sitio de oportunidad, tiene 
dos accesos el principal por la calle Gran Colom-
bia y por la calle León XIII, se encuentra ubicado 
al lado de un hito de la ciudad, posee una gran 
cantidad de población que circula por esos es-
pacios además de tener un espacio generoso 
para los peatones.

Imagen 40. Visual 1 Desde la calle Convencion del 45.

Imagen 43. Visual 4 Acceso por la calle Gran Colombia.

Imagen 41. Visual 2 Acceso al sitio por la calle León XIII.

Imagen 42. Visual 3 Desde el acceso por la calle Gran Colombia.
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Jerarquia vial

La clasificación de las vías nos permite jus-
tificar la ubicación de la ruta segura, junto a la 
transformación del espacio de circulación priori-
zando al peatón y ciclista ya que se desarrolla a 
lo largo de vías con carácter colectivo y locales.

Mapa 14: Jerarquía vial.
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Plan de movilidad 

El plan de movilidad de Cuenca 2015 pro-
pone un cambio en la velocidad en las vías del 
centro histórico junto a nuevas secciones viales.

 
Para que una ruta sea segura, la velocidad 

máxima de circulación vehicular es de 30 km/h, 
dotando así un entorno seguro para el grupo más 
vulnerable, además de permitir la reducción de 
carriles para aumentar el espacio del peatón y 
ciclista.

Mapa 15: Plan de movilidad.
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Ruta segura

   La ruta segura se plantea de acuerdo al 
uso de suelo en planta baja, junto a la velocidad 
y jerarquización vial. El sentido vial juega un pa-
pel importante en la transformación del espacio.

Su principal objetivo es conectar los cen-
tros educativos con los equipamientos comple-
mentarios mediante un espacio seguro y atracti-
vo para los peatones y ciclistas.

Mapa 16: Ruta segural.
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Ruta segura

La ruta segura se desarrolla mediante la 
utilización de plataformas únicas y podotáctiles 
que marcan el camino para los niños y adoles-
centes.

A su vez se generan zonas de estancia 
para una mayor apropiación del espacio hacia 
el peatón junto a áreas verdes que hacen el tra-
bajo de barrera de protección hacia el usuario.  
La ciclovía acompaña a la ruta segura y permite 
una conexión con la ya existente en la orilla del 
río mediante un alargamiento de la misma. 

Intenvención

Mapa 17: Ubicación de la ruta segura.
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Las vías de intervención modifican la sec-
ción vial, de manera que el peatón y ciclista ten-
gan un espacio adecuado, en la calle Miguel 
Morocho y Convención del 45 se generan los 
mayores cambios para completar la ruta segura.

Mapa 18: Ubicación de las vías de intervención.



58 Via 1: Miguel Morocho

Mapa 19: Intervención calle Miguel Morocho.



59Vía 2: Convencion del 45

Mapa 20: Intervención calle Convención 45.
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Plazas de bolsillo

Los espacios públicos pensados en los niños 
y adolescentes genera un ambiente universal con 
una escala humana donde predomina la sensibili-
dad hacia los usuarios y las transformaciones gra-
duales. Proveer de áreas abiertas con un fácil ac-
ceso permite la socialización e integración, siendo 
multifuncionales y flexibles.

Una alternativa para la generación de espa-
cios públicos son las plazas de bolsillo, ya que estas 
se pueden desarrollar en distintos sitios debido a su 
característica de proyecto transitorio, el cual varía 
entre 2 a 50 años, siendo zonas de recreación don-
de se mezcla el arte, servicios y áreas verdes.

Como comenta Pablo Fuentes “Son instala-
ciones transitorias que humanizan estos espacios 
residuales o subutilizados, y que permiten el uso y 
goce de comunidades por un periodo específico, 
mientras se decide por una inversión de mayor en-
vergadura en el futuro”.

Teoría

Estas cuestan la mitad de un presupuesto 
para un espacio público tradicional y su tiempo de 
implementación es menor, siendo una alternativa 
flexible y temporal, aunque no reemplaza a una 
plaza o parque.

Para implementar estas se debe considerar 
sitios en los que se encuentren en desuso, baldíos, 
parqueaderos, entre otros, logrando brindar nuevos 
espacios públicos, re activar y regenerar un barrio.

Existen cinco elementos que componen las 
plazas de bolsillo, la accesibilidad permite una 
peatonalización con un acceso universal que con-
tribuye a una mejor imagen urbana para una ma-
yor integración de usuarios.

Los cierres son un elemento crucial, debido 
a que el mobiliario es transitorio es por ello que se 
debe velar por la seguridad de los elementos.

Los sitios de oportunidad que se encuentren 
Imagen 47 Plaza de bolsillo Ciudad de México, México.

Imagen 46  Plaza de bolsillo Ciudad de México, México.
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rodeados por al menos dos muros medianeros son 
aquellos que permiten un ambiente más seguro. 
Los cierres que se empleen deben ser semipermea-
bles, es decir que permitan observar hacia el inte-
rior en horas de desuso.

El arte se encuentra mediante murales y es-
pacios libres donde se pueden desarrollar distintas 
expresiones artísticas como recitales, dramatizacio-
nes, conciertos, entre otros.

La vegetación y el mobiliario son elementos 
que se deben implementar considerando su condi-
ción transitoria una vez cumpla su ciclo. Estos per-
miten realizar variaciones en el emplazamiento y 
programa.

En conclusión, las plazas de bolsillo se pue-
den implementar en distintos sitios de oportunidad 
por un periodo de tiempo determinado, al desarro-
llarse a lo largo de la ruta segura se complementan 
y se obtiene un mejor resultado.

Imagen 48 Plaza de bolsillo Santo Domingo, Chile.

Imagen 51 Plaza de bolsillo Padre Mariano, Chile.

Imagen 49 Plaza de bolsillo Santo Domingo, Chile.

Imagen 50  Plaza de bolsillo Abate Molina, Chile.
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El diseño de cada plaza de bolsillo respon-
de a un esquema base, donde se proponen tres 
espacios diferentes, una zona comercial, una 
zona libre o de transformación y una zona públi-
ca, con la finalidad de obtener un sitio dinámico 
generando una conexión entre lo cultural, edu-
cativo y social.

En cada espacio público existen distintos 
actores involucrados que permiten el correcto 
funcionamiento, en el caso de las plazas de bol-
sillo se encuentran siete entidades relacionadas 
de manera directa. 

El principal actor es el Municipio de Cuen-
ca, mismo que regula y se encarga de que se 
cumpla el modelo de gestión propuesto para es-
tos. Si bien las plazas de bolsillo tienen la caracte-
rística de ser espacios públicos dentro de predios 
privados estas deben responder al Municipio du-
rante su vida útil.

Esquema funcional
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Las plazas de bolsillo siendo un espacio públi-
co que cuenta con una área destinada al comer-
cio, que necesita un modelo de gestión donde no 
solo se priorice al residente de la zona y permita el 
desarrollo de la economía junto a la reactivación 
sino también sea un bajo coste para el municipio.

Como se mencionó anteriormente, la inten-
ción de estos nuevos espacios es generar una con-
junción entre lo social, económico y educativo, 
variando las actividades que se desarrollan en la 
plaza, transformando el espacio para los usuarios 
a lo largo de su vida útil, con la finalidad de no 
perder el interés tanto de los residentes como de 
la ciudadanía en general.

El diseño y sistema constructivo del módulo 
base que se implementa en la plazas, permite una 
flexibilidad en su programa, adaptándose a las ne-
cesidades del entorno y del comercio que se pro-
pone en cada una.

La determinación del costo del arriendo de 
cada comercio, junto a la aprobación de su uso 
depende de varios factores:

- Si es un residente de la zona, es decir que 
tenga un predio registrado a nombre del arrenda-
tario, dentro del caso de estudio, el mismo que no 
cuente con ninguna deuda o multa en el munici-
pio.

- El uso que se le dará al comercio respe-
tando la vocación que existe en cada área de in-
fluencia, es decir si este complementa los usos de 
suelo, si fomenta el desarrollo de la economía de 
la zona y el espacio que se necesitaría fuera del 
establecimiento.

- Si el inversor es privado (entiéndase por pri-
vado a restaurantes o cadenas comerciales que 
sean reconocidas o personas que no residan den-
tro del caso de estudio), el coste será superior, se 
deberá establecer claramente cuál es el área to-
tal que dispone y respetar un mínimo de 80 metros 

cuadrados libres para la transformación de la pla-
za, esta no se puede colocar al fondo del predio, 
respetando el esquema funcional.

- Se debe mantener un proporción de 60 % 
economía barrial (entiendo como economía ba-
rrial a las propuestas de los residentes de la zona) 
y un 40% economía privada, con respecto a todos 
los espacios públicos dentro del caso de estudio.

En cada plaza de bolsillo se deberá tener un 
administrador que responda hacia el municipio en 
cuanto a sus responsabilidades, este dependerá 
de los arrendatarios de los comercios, en caso de 
ser más de uno, se elegirá un representante entre 
los mismos.

Dentro de las responsabilidades del admi-
nistrador está: organizar el desarrollo de distintas 
actividades a lo largo del año (tener en cuenta el 
itinerario propuesto), coordinar con los demás ad-
ministradores y actores involucrados y apertura y 
cierre de la plaza.
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Con la finalidad de integrar más a la ciu-
dadanía hacia estos nuevos espacios públicos 
y equipamientos que los rodean, dentro de las 
plazas de bolsillo se generan zonas libres o de 
transformación que permiten la adaptación de 
diferentes actividades tanto culturales, sociales y 
educativas.

Tomando en cuenta esto se propone un iti-
nerario de actividades que se pueden desarrollar 
durante todo el año, transformando estos espa-
cios y generando un mayor flujo de población 
hacia esta zona.

Itinerario

ENERO

1-5 Feria de disfra-

ces.

Ferias de emprendi-

mientos.

FEBRERO

4 Día del cáncer.

13-15 Conciertos 

por el día del amor 

y la amistad.

MARZO

Ferias gastronómi-

cas (Carnaval).

8 Día de la mujer.

ABRIL

2 Día del autismo.

12 Fiestas de Cuen-

ca.

15 Día del arte.

23 Día del libro.

MAYO

Día de la madre.

17 Día del reciclaje.
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JUNIO

1 Día del niño.

Día del padre.

Festival de la músi-

ca.

Fiesta del Corpus 

Christi.

JULIO

7 Día del cóndor 

andino.

Ferias escolares (fin 

de año).

AGOSTO

Exposiciones colo-

niales vacaciona-

les.

Ferias artesanales.

 

SEPTIEMBRE

Ferias culturales (Co-

nocimiento de cul-

turas del Ecuador).

OCTUBRE

7 Exhibición de ani-

males en peligro de 

extinción.

Festival de la orquí-

dea.

Obras del escenario 

del mundo.

31 Día del escudo.

NOVIEMBRE

Ferias por fiestas de 

Cuenca.

Festival de la Lira.

19 Día del hombre.

22 Día de la música.

DICIEMBRE

Concurso de años 

viejos.
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Las actividades que se pueden desarrollar 
en cada plaza depende del actor  involucrado,  
del periodo de estancia y del presupuesto de la 
misma.

En la zona libre o de transformación se per-
mite el empleo de distintos mobiliarios urbanos 
que se adapten a las necesidades de cada ac-
tividad, algunos ejemplos de mobiliario son: car-
pas, carritos de venta, mesas, entre otros.

Estos generan la diversidad de zonas de 
acuerdo a las actividades, renovando los espa-
cios de manera continua, brindando un mayor 
interés hacia las plazas de bolsillo.

Mobiliario urbano

Imagen 55 Puesto de venta ambulante.

Imagen 53  Puestos de feria temporal.

Imagen 54 Puesto de venta ambulante.

Imagen 52  Carpas.
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Imagen 56 Plaza de bolsillo feria de emprendimientos.
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Los equipamientos de las plazas de bolsillo 
deben cumplir con dos aspectos principales, el 
complementar los usos de la zona y a su vez po-
der ser removibles una vez finalizada la vida útil 
de la plaza.

Teniendo en cuenta esto, se propone un 
módulo base con sistema aporticado de 3 x 3 
metros, con una estructura metálica y y cierres 
conformados por paneles de OSB. 

 Se genera una planta flexible que permi-
te una mayor adaptabilidad hacia los diferentes 
usos de las plazas de bolsillo.

Módulo base
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1.- Goterón metálico e = 0,01 m.

2.- Panel de OSB.

3.- Tubo metálico cuadrado de 0,05 x 0,05 m.

4.- Doble capa de impermeable hidrófugo..

5.-  Tubo metálico rectangular de 0,05 x 0,10 m.

6.- Correa G metálica de 0,05 x 0,10 m.

7.- Tira de madera de 0,03 x 0,05 m.

8.- Caja metálica de 0,10 x 0,20 m.

9.- Perfil omega e = 0,005 m.

10.- Placa metálica e = 0,01 m.

11.-  Losa de hormigón simple 210 kg / cm2 e = 0,20 m.

12.- Piso de pvc e = 0,01 m.

13.- Material de mejoramiento compactado e = 0,12 m.

14.- Huellas de adoquín (Caminería).



70 Plaza de bolsillo 1
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 Imagen 57 Plaza de bolsillo día del libro.



72 Plaza de bolsillo 2
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Imagen 58 Plaza de bolsillo feria de gastronómica.



74 Plaza de bolsillo 3
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Imagen 59 Plaza de bolsillo exihibición de rpyectos de final de año lectivo.



76 Plaza de bolsillo 4
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Imagen 60 Plaza de bolsillo feria de emprendimientos.
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Programa
Equipamieto deportivo

Bloque A  
Plaza de acceso  107  m2
Comercio   22 m2
Administración  17 m2
Vestíbulo   63 m2
Bar    43 m2
Servicios higiénicos  25 m2
Vestidores   18 m2
Bodega   19  m2
  Subtotal    314  m2

Canchas
Futbol / Basket    412 m2
Graderío   200 m2
Plaza    355 m2  
  Subtotal  967 m2

Bloque B
Departamento médico  63 m2
Sala de profesores  82 m2
Servicios higiénicos  40 m2

Vestidores   66 m2
Circulación vertical  96  m2
Vestíbulo   125 m2
Zona de escalada  96 m2
Sala lúdica   50  m2
Área de extensión  48 m2
Patio de infantil  89 m2
Ajedrez   75  m2
Tenis de mesa   125 m2
Artes marciales / Yoga  121 m2
Gimnasio   149 m2
Terraza lúdica   153  m2
Bodega   17 m2
   
  Subtotal  1  395 m2

  Total  2 676 m2

Imagen 61  Sitio de oportunidad 1
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Bloque A
Plaza de acceso  179 m2
Galería   106 m2
Administración  22 m2
Bodega   29  m2
  Subtotal  336 m2

Bloque B
Sala de artes escénicas   72 m2
Patio infantil   60m2
Sala de lúdica   50 m2
Aula de manualidades   54  m2
Servicios higiénicos  50 m2
Circulación vertical  100  m2
Vestíbulo   124  m2
Zona de estancia  200 m2
Aula de percusión   80 m2
Sala de profesores  72 m2
Aula de pintura y escultura 58 m2
Aula de música  128 m2
  Subtotal  1 048 m2

Espacio público
Plaza  de acceso  86  m2
Graderío   107 m2
Zona de transformación 230  m2
Zona de estancia  170 m2
Mirador   195 m2
Plaza    590 m2
  Subtotal   1 378 m2

Bloque C
Restaurante   182 m2
Cocina   20 m2
Circulación vertical  12 m2
Servicios higiénicos  16 m2
  Subtotal   230 m2

  Total  2 992 m2

Imagen 62  Sitio de oportunidad 2
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Estrategias de Emplazamiento

La ubicación del predio, las visuales se dis-
ponen hacia el interior del proyecto, teniendo en 
cuenta los espacios que se generan, en especial 
las canchas de uso múltiple.

Visuales

El proyecto propone distintos espacios en-
tre público, semipúblico y privado, pensados 
para los usuarios y las actividades a desarrollarse 
en cada uno, junto a marcar los accesos.

Espacios

El proyecto se desarrolla entorno a la circu-
lación directa desde el bloque A (acceso) has-
ta el bloque B (deportivo), mediante una rampa 
que solventa el desnivel de 2.20 m. existente en 
el predio.

Conexiones
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La ubicación del predio permite generar 
visuales hacia el Río Tomebamba siendo un eje 
importante en la ciudad de Cuenca. El proyecto 
aprovecha estas con espacios públicos y abertu-
ras hacia el eje.

Visuales

El proyecto propone distintos espacios en-
tre público, semipúblico y privado, pensados 
para los usuarios y las actividades a desarrollarse 
en cada uno, articulando las actividades del pro-
grama y delimitando las áreas.

Espacio público

Se genera una conexión urbana peatonal 
entre la calle Gran Colombia y León XIII median-
te el acceso principal y secundario permitiendo 
dar un espacio de respeto hacia la iglesia Cora-
zón de Jesús, junto a conexiones internas entre los 
distintos espacios públicos.

Conexones



84 Emplazamiento
Equipamiento deportivo
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Imagen 63 Estado actual del stio de oportunidad.
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Imagen 64 Emplazamiento del equioamiento deportivo.



88 Planta baja
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90 Primera planta alta
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92 Segunda planta alta
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94 Tercera planta alta
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Imagen 65 Vista interior de la sala lúdica.
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Imagen 66 Vista del área del gimnasio.



98 Elevaación 1



99Elevaación 2



100 Elevaación 3
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Imagen 67 Vista desde la terraza ludica.
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Imagen 68 Vista desde la plaza de acceso al equipamiento
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Imagen 69 Vista desde la cancha multiusos.



104 Sección general 1
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1.- Tubo metálico rectangular de 0,10 x 0,10 m  de e e = 

0,002 m.

2.- Tubo metálico rectangular de 0,02 x 0,10 m  de e e = 

0,002 m.

3.- Perfil de aluminio de 0,10 x 0,10 m.

4.- Piso de PVC de e = 0,02 m.

5.- Capa de impermeable hidrófugo de e = 0,005 m.

6.- Placa colaborante de e = 0,10 m, hormigón de 210 kg/

cm2.

7.- Caja metálica  correas G  de 0,10 x 0,15 m.

8.- Viga metálica G 450 de e = 0,003 m.

9.- Viga IPN 300 de e = 0,004 m

10.- Perfil rectangular de 0,010 x 0,05 m de e = 0,002 m.

11.- Cielo raso de e = 0,02 m.
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1.- Panel de OSB, con recubrimiento de laminado de made-

ra.

2.- Muro de hormigón armado de 210 kg/ cm2 de e = 0,13m.

3.- Tierra 

4.- Geotextil e = 0,005 m.

5.- Agregado grueso e = 0,05 m.

6.- Agregado medio e = 0,05 m.

7.- Agregado fino e = 0,05 m.

8.- Placa colaborante de e = 0,10 m, hormigón de 210 kg/

cm2.

9.- Tubería de drenaje de 0,11 m.

10.- Cielo raso de e = 0,02 m.
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1.- Tubo metálico rectangular de 0,10 x 0,10 m  de e e = 

0,002 m.

2.- Tubo metálico rectangular de 0,02 x 0,10 m  de e e = 

0,002 m.

3.- Piso de PVC de e = 0,02 m.

4.- Grava de e = 0,036 m.

5.- Placa colaborante de e = 0,10 m, hormigón de 210 kg/

cm2.

6.- Viga metálica G 500 de e = 0,003 m.

7.- Caja metálica  correas G  de 0,10 x 0,15 m.

8.- Cielo raso de e = 0,02 m.

9.- Vidrio templado de e = 0,003 m.
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1.- Goterón metálico e = 0,01 m.

2.- Mortero simple de e = 0,01 m.

3.- Capa de impermeable hidrófugo de e = 0,005 m.

4.- Grava de e = 0,036 m.

5.-  Placa colaborante de e = 0,10 m, hormigón de 210 kg/

cm2.

6.- Viga IPN 300 de e = 0,004 m.

7.- Perfil rectangular de 0,010 x 0,05 m de e = 0,002 m.

8.- Cielo raso de e = 0,02 m.

9.- Ladrillo artesanal de 0,30 x 0,15 x 0,09 m.

10.- Cable de amarre.
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1.- Muro doble de ladrillo artesanal de 0,30 x 0,15 x 0,09 m.

2.- Enlucido de e = 0,01 m.

3.- Piso de PVC de e = 0,02 m.

4.- Capa de impermeable hidrófugo de e = 0,005 m.

5.- Losa de hormigón simple de 210 kg/cm2.

6.- Zapata corrida de hormigón simple de 210 kg/ cm2 de 

1,60 x 1,50 m.

7.- Material de mejoramiento compactado de e = 0,15 m.

8.- Acero de refuerzo de la zapata

9.- Estribo de refuerzo de la zapata

10.- Cama de piedra de e = 0,05 m.
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Imagen 70 Vista de la zona de escalada.
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Imagen 71 Vista del patio infantil.



114 Emplazamiento
Equipamiento artístico
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Imagen 72  Estado actual del sitio de oportunidad.
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Imagen  73 Emplazamiento.



118 Planta baja
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120 Primera planta alta
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122 Segunda planta alta
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Imagen  74 Vista de la zona de  estancia.
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Imagen 75 Vista del aula de pintura y escultura.



126 Elevaación 1



127Elevaación 2



128 Elevaación 3
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Imagen  76 Vista desde el acceso secundario.
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Imagen 77 Vista desde el acceso principal.



131

Imagen 78 Vista desde la conexión urbana.



132 Sección general 1



133Sección constructiva 1

1.- Ladrillo artesanal de 0,30 x 0,15 x 0,09 m.

2.- Hormigón pulido de e = 0,05 m.

3.- Muro de contención de hormigón armado de 300 kg/cm2 

e =0,40 m.

4.- Material de mejoramiento compactado de e = 0,15 m.

5.- Agregado grueso de e = 0,38 m.

6.- Panel de fibrocemento de e = 0,03 m.

7.- Agregado medio de e = 0,38 m.

8.- Geotextil de e = 0,005 m.

9.- Agregado Fino de e = 0,38 m.

10.- Tubería de drenaje de 0,11 m.

11.- Perfil rectangular de 0,010 x 0,05 m de e = 0,002 m.

12.- Perfil omega de 0,010 x 0,05 m de e = 0,002 m.
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1.- Panel de fibrocemento de e = 0,03 m.

2.- Perfil rectangular de 0,010 x 0,05 m de e = 0,002 m.

3.- Perfil omega de 0,010 x 0,05 m de e = 0,002 m.

4.- Ladrillo artesanal de 0,30 x 0,15 x 0,09 m.

5.- Piso de PVC de e = 0,02 m.

6- Capa de impermeable hidrófugo de e = 0,005 m.

7.- Viga IPN 300 de e = 0,004 m

8.- Fachaleta de Ladrillo artesanal de 0,30 x 0,05 x 0,09 m

9.- Cable de amarre

10.- Cielo raso de e = 0,02 m.
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1.- Vidrio templado de e = 0,003 m.

2.- Perfil de aluminio de 0,10 x 0,10 m.

3.- Perno de anclaje,  Hilti para hormigón.

4.- Hormigón pulido de e = 0,05 m. 

5.- Losa de hormigón simple de 210 kg/cm2.

6.- Viga de amarre de 0,15 x 0,25 m, hormigón simple de 210 

kg/cm2.

7.- Material de mejoramiento compactado de e = 0,15 m.

8.- Piso de PVC de e = 0,02 m.

9- Capa de impermeable hidrófugo de e = 0,005 m.

10.- Zapata aislada de hormigón armado de de 210 kg/cm2.

11.- Terreno.
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1.- Vidrio templado de e = 0,005m

2.- Trampa de drenaje.

3.- Grava de e = 0,036 m.

4.- Capa de impermeable hidrófugo de e = 0,005 m.

5.- Caja metálica  correas G  de 0,10 x 0,15 m.

6.- Placa colaborante de e = 0,10 m, hormigón de 210 kg/

cm2.

7.- Tubería de drenaje de 0,11 m.

8.- Viga metálica G 500 de e = 0,003 m.

9.- Viga IPN 300 de e = 0,004 m

10.- Perfil de aluminio de 0,10 x 0,10 m.

11.- Vidrio templado de e = 0,003 m.
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1.- Pasamanos metálico.

2.- Viga IPN 300 de e = 0,004 m.

3.- Perfil omega de 0,010 x 0,05 m de e = 0,002 m.

4.- Perfil rectangular de 0,010 x 0,05 m de e = 0,002 m.

5.- Panel de fibrocemento de e = 0,03 m.

6.- Contrahuella de madera de e = 0,01 m.

7.- Huella de madera de e = 0,03 m.

8.- Caja metálica  correas G  de 0,10 x 0,15 m.

9.- Apoyo metálico de e = 0,01 m.
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Imagen 79 VIsta del aula de percusión.
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Imagen 80 Vista desde el patio infantil.
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Conclusiones

Las actividades extracurriculares son fun-
damentales en la etapa de desarrollo de los ni-
ños y adolescentes, ya que no solo permiten un 
correcto desenvolvimiento biopsicosocial, sino 
ayuda en el aprendizaje del programa formal de 
un centro educativo. Varios estudios demuestran 
que aquellos que practican estas, tienen un me-
nor índice de violencia y un mejor desempeño 
social.

En la zona oeste del límite del centro histó-
rico de Cuenca encontramos siete centros edu-
cativos los cuales tienen escasez de actividades 
extraescolares dentro de sus instalaciones. Sin 
embargo, la escala humana que presenta el teji-
do urbano brinda la posibilidad de fragmentar el 
programa hacia distintos predios.

Si bien la alta fragmentación de las manza-
nas en el Centro Histórico no facilita el desarrollo 
tanto en infraestructura como en espacios para 

los centros, el descomponer el programa per-
mite liberar espacio en las unidades educativas 
dando paso a la posibilidad de un crecimiento 
y abastecer la demanda de servicios educativos 
sin necesitar abandonar su ubicación actual.

Al desarticular el programa en distintos pre-
dios nos permite agrupar las actividades extraes-
colares acorde a sus vocaciones es decir depor-
tivo, cultural y artístico. Logrando así ampliar la 
oferta y obtener ambientes diseñados para los 
niños y adolescentes.

El generar equipamientos complementa-
rios a la educación que responden a siete dife-
rentes centros educativos permite y facilita la in-
teracción entre unidades educativas privados y 
públicos además de reducir la diferencia social y 
permitir que en los habitantes del barrio se gene-
re el sentido de pertenencia.

Cuando se habla de centros educativos, 
se trae a colación el concepto de un espacio 
cerrado hacia su entorno, sino se desarrolla en 
el interior del predio, evitando las relaciones con 
el barrio y la comunidad. Al dividir el programa, 
esto permite abrir nuevos espacios y mejorar la 
calidad de vida transformándose en una zona 
educativa, apuntando a una ciudad para los ni-
ños.

Para lograr un correcto funcionamiento de 
la red se genera una ruta segura que responde a 
la necesidad de una conexión peatonal entre los 
equipamientos y los centros educativos. A esta 
se la puede identificar ya sea por su señalética 
en el piso mediante podotáctiles, o por la sec-
ción vial que está transformada dando prioridad 
al peatón y el ciclista como usuarios vulnerables 
y fomentando a una movilidad más sustentable.

Con la finalidad de obtener una ruta se-
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gura completa se desarrollan diferentes espa-
cios públicos que van apareciendo a lo largo de 
esta, permitiendo recuperar zonas para los usua-
rios vulnerables es decir los niños y adolescentes 
cambiando el enfoque de la ciudad. Las plazas 
de bolsillo tienen como objetivo de convertirse 
en un espacio de integración social mediante 
distintas actividades con enfoques educativos, 
culturales y comerciales, transformado el área 
constantemente.

A su vez el transformar la sección vial en 
donde el peatón tiene prioridad, permite gene-
rar una diversificación en los comercios de los dis-
tintos tramos de la ruta segura, generando a su 
vez que estos se conviertan en “locales amigos” 
que se abren hacia las zonas peatonales, siendo 
reconocidos como espacios amigables, permi-
tiendo un mejor cuidado y control del transeúnte 
asegurando la circulación de los niños y adoles-
centes convirtiéndolas en sectores seguras. Imagen 81  Vista calle Gran Colombia.
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Recomendaciones

El Centro Histórico se encuentra confor-
mado por distintos barrios con vocaciones 
diferentes que se complementan entre sí, es 
por esto que generar un equipamiento com-
plementario a la educación es favorable 
en la formación de los niños y adolescentes 
además de las ventajas que posee, cómo 
son:

- La escala humana que permite tras-
ladarse fácilmente a pie de un punto 
a otro.

- La diversidad de actividades que se 
desarrollan en el centro histórico permi-
te el tránsito seguro para el peatón.

- Además de ser uno de los mejores 
puntos conectados de la ciudad por 
el transporte público fomentando una 
movilidad sustentable.

El Centro Histórico se ha caracteriza-
do por ser un lugar dinámico que se ha ido 
adaptando al paso del tiempo, el fomentar 
la creación de equipamientos complemen-
tarios de la educación en donde los niños 
y adolescentes circulan de manera segura 
permite la autonomía de la ciudad apoya-
do por la reactivación de la economía y la 
generación de un sentido de apropiación 
hacia su barrio.

Las unidades educativas del centro 
histórico de Cuenca, poseen una ventaja al 
encontrarse emplazados en una zona que 
brinda la posibilidad de abrir el programa 
hacia el barrio, junto a una ruta segura que 
conecte los diferentes predios que confor-
man las actividades educativas, y a su vez 
fomentar la movilidad sustentable enfocada 
en el peatón y ciclista, reactivando las zonas 
y transformándolo en barrios educativos.

A nivel general
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Los equipamientos complementarios a la 
educación deben responder al menos a cinco 
centros educativos, pues de este modo se po-
drá identificar de manera más clara cuáles son 
las actividades extraescolares que deberán ser 
desarrolladas dentro del proyecto, considerando 
las deficiencias en común entre las unidades.

Los equipamientos deben ser emplazados 
en medida de lo posible de manera céntrica en-
tre los centros educativos, y no superar una dis-
tancia mayor a 1,5 kilómetros en recorrido.

La implantación de la ruta segura deberá 
responder hacia la conexión de los equipamien-
to y  centros educativos más cómoda para el 
peatón y ciclista, teniendo en cuenta las distan-
cias, el número de cruces y potenciales espacios 
públicos.  

Mapa 21: Ubicación de unidades educativas en el Centro Histórico.
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