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El Barrio de San Sebastián, un punto histórico y 
cultural representativo para la Ciudad de Cuen-
ca, en los últimos años ha perdido la identidad 
y dinamismo característico del Centro Histórico.
Es por ello que  se seleccionan dos manzanas con sitios 
de oportunidad, para emplazar  equipamientos que 
propician el intercambio, difusión, exposición y comer-
cialización de productos de índole cultural; espacios 
que incentiven a la cohesión social y participación 
comunitaria potenciando el recorrido y las conexiones 
de las manzanas para mejorar la calidad del espacio 
urbano y reactivar el sector devolviéndole dinamismo.

Centro Histórico, espacios subutilizados, centro 
de manzana, equipamiento Urbano-arquitectó-
nico, espacio público, población infantil, juegos.

Resumen
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The “San Sebastián” neighborhood, a representati-
ve historical and cultural sector for the city of Cuen-
ca, has lost in recent years the characteristic iden-
tity and dynamism of the Historic Center. It is for this 
reason that opportunity sites within two blocks are 
selected to locate infrastructure that favors the ex-
change, diffusion, exhibition and commercialization 
of cultural products; spaces that encourage social 
cohesion and community participation, promoting 
the movement and connections within the blocks 
to improve the quality of the urban space and re-
activating the sector, thus restoring its dynamism.

historic center, equipment, cultural, artisan, commer-
ce, recycling structure, change of use, public space.

Abstract
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Vista aérea  manzanas de intervención 
IMG:01 Fuente: José Maldonado 
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Problemática

El sector de San Sebastián desde sus inicios (a me-
diados de 1580) ha sido conocido como un barrio 
de influencia comercial, que a lo largo de los años 
ha ido abarcando una serie de actividades de inter-
cambio artesanal y cultural. Entre las labores más re-
presentativas están: pintores, curtidores, carpinteros, 
zurradores, zapateros, silleros, barberos, bataneros, 
alfareros, elaboración de ollas y tejas de barro, pro-
ducción de sombreros y productos con paja toquilla. 
Motivo por el cual San Sebastián, es una zona ade-
cuada para la instalación de talleres de este tipo.

Sin embargo, desde la existencia de nuevas vías 
conectoras de la ciudad este lugar ha perdi-
do este flujo de labores que por mucho tiempo lo 
han identificado, debido al abandono de masas 
humanas hacia las periferias de la ciudad, oca-
sionando inseguridad e inactividad en la zona.  
Actualmente el barrio se encuentra poco activo y las 
ocupaciones tradicionales del mismo han quedado en 
la historia, pocos artesanos perduran en el sector, no 
obstante, el lugar por motivos antes mencionados no es 
tan visitado, además de contar con una infraestructura 

inadecuada como aceras y calzadas en mal estado.
Como parte de la rehabilitación del sector de San Se-
bastián, de acuerdo a un previo análisis de sitio y a 
métodos utilizados para el conocimiento total del sec-
tor a intervenir,  se encontró necesario la presencia de 
un equipamiento Cultural y Comercial  de un tramo 
de las calles Coronel Talbot y Mariscal Sucre con la 
intención de reactivar el barrio por medio de la inter-
vención con actividades de usos mixtos, en donde a 
la vez se proporcionen espacios de intercambio cultu-
ral y de esparcimiento, ampliando la zona de interés.
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Objetivo General

Realizar un proyecto urbano – arquitectónico 
cuyo objetivo sea la reactivación de nueve man-
zanas del sector San Sebastián, a través de la re-
habilitación y creación de nuevas edificaciones.

Objetivos Específicos

Determinar criterios de diseño y funcionamien-
to a través del análisis de proyectos urbano – 
arquitectónicos de entornos semejantes.

Entender la dinámica y problemática actual del 
sector San Sebastián, identificando las preexis-
tencias más representativas  y espacios de cen-
tros de manzana subutilizados, para potenciar su 
uso e implementar nuevas edificaciones.

Plantear ejes de conexión entre equipamientos 
importantes, para determinar las funciones de 
las manzanas a intervenir y crear conexiones en-
tre ellas,  para fomentar la cohesión social y me-
joren las condiciones de vida del sector.

Diseñar las conexiones entre las manzanas de 
intervención, generando un recorrido urbano 
caracterizado.

Generar una intervención urbano - arquitectóni-
ca que propicie espacios de exposición, comer-
cialización e intercambio cultural. 

Objetivos
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La propuesta se realiza en distintas etapas, en la pri-
mera se elabora un estudio de las condiciones en 
las que se encuentra actualmente el barrio de San 
Sebastián, para poder entender su dinámica y pro-
blemática con la finalidad de devolver protagonis-
mo histórico a este importante sector de la ciudad.

En primer lugar, se realiza un análisis grupal a nivel ba-
rrial, para ello se identifican las preexistencias repre-
sentativas, puntos de interés y espacios sub-utilizados 
propicios para realizar una red de equipamientos de 
usos múltiples y complementarios, con la colabora-
ción conjunta de un equipo de seis estudiantes y la di-
rección de tres profesionales, los cuales nos permitan 
presentar soluciones a la problemática identificada.

Los programas planteados son:
• “Parqueadero de borde y espacios mul-

tifunción complementarios al Museo de 
Arte Moderno”. Estudio de, Marco Pinta-
do, diri  gido por el Arq. Pedro Espinoza.

• “Núcleos de vivienda, rehabilitación de inmue-
bles subutilizados y la implementación de un 
sistema constructivo adaptable y prefabricado”.
Estudio de Samantha Carrión, dirgido por el Arq. 
Alejandro Vanegas. 

• “Red de equipamientos Culturales y Comer-
ciales”. Estudio de, Diana Galán y Pamela 
Vega, dirigido por el Arq. Santiago Vanegas

• “Equipamiento lúdico infantil”. Estudio de, Valenti-
na Briones, dirigido por el Arq. Santiago Vanegas.

• “Equipamiento deportivo“. Estudio de, Alejandro 
Campos, dirigido por el Arq. Santiago Vanegas

Mediante un análisis de sitio, uso de referentes barriales, 
observación, entrevistas a moradores que han habita-
do gran parte de su vida en la zona, se obtienen datos 
relevantes en los que se puede evidenciar la escasa 
actividad y dinamismo actual del sector y por tanto la 
necesidad de generar un plan que le devuelva su vi-
talidad. Por otro lado, se realiza un levantamiento del 
lugar que constará de planos topográficos, fotogra-
fías mediante dron (anexo en tomo grupal), en donde 
se pueden ubicar los puntos de interés, determinan-
do las estrategias apropiadas para su intervención.

En la segunda etapa, se plantea la estrategia urbana, 
identificando ejes que definen el uso de cada inter-
vención, a su vez se crear conexiones entre ellas para 
fomentar la cohesión social de la propuesta grupal. Por 
otro lado, se ubican las edificaciones sin valor y valor 
negativo según lo estipulado en la normativa del Cen-
tro Histórico de Cuenca, que se corrobora con las visi-
tas y obtención de planos existentes. Adicionalmente 
es imprescindible efectuar un levantamiento planimé-
trico del tramo de intervención que permita apreciar el 
estado actual del territorio, sus ventajas y desventajas.

Para la tercera etapa, es indispensable el análi-
sis de los lugares propicios para el emplazamiento, 
tomando en cuenta su entorno inmediato, e inda-
gando posibles soluciones con la ayuda de un pro-
grama que corresponda a las necesidades descri-
tas para los temas de estudio antes enumerados.

La cuarta etapa del proyecto contiene un análi-
sis exhaustivo dirigido únicamente al “Equipamien-

to Cultural y Comercial” ubicado en las manza-
nas de la intersección Coronel Talbot y Mariscal 
Sucre. Se desarrollan soluciones urbanas, y estra-
tegias del área inmediata a estas coordenadas. 

En la etapa final se ejecutan soluciones funcionales, for-
males y constructivas, mediante recorridos y conexiones 
a los diferentes equipamientos cercanos que propor-
cionen espacio público, para fomentar el dinamismo 
mediante actividades tradicionales propias del lugar.   

 

Metodología
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CENTRO CULTURAL
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Si bien el Centro Histórico de Cuenca está en su mayo-
ría consolidado, existen áreas vacantes o subutiliza-
das  que son identificadas como sitios de oportunidad 
para generar nuevas intervenciones, “se debe enten-
der los vacíos existentes como una potente red activa 
de nuevos espacios que complementan y potencian 
los existentes para hacer el centro aún más atractivo; 
además de más habitable” (Cuenca Red, 2015, p.11).

Los centros de manzanas pertenecientes a los vacíos 
urbanos, son espacios de interés dentro del Centro 
Histórico de Cuenca, desde sus inicios, la conforma-
ción de las viviendas tradicionales, con su patio, tras-
patio y huerta,  generaban en el corazón de la man-
zana un vacío urbano funcional para la vivienda. Sin 
embargo, con el paso del tiempo los espacios no 
consolidados y jardines de las viviendas en el interior 
de la manzana se han convertido en parqueaderos 
públicos con el objetivo de  complacer al vehícu-
lo como parte del programa urbano. Por otro lado, 
también se han transformado en áreas subutilizadas 
e incluso  abandonadas, por lo que representan un 
punto importante a la hora de pensar en proyec-
tos urbanos arquitectónicos en el centro histórico.

Espacios Subutilizados 

Clasificación de vacíos urbanos
IMG 02  Fuente: (Cuenca RED, 2015)
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Biblioteca Sant Antoni de Joan Oliver
RCR Architects 
Barcelona España
Año: 2007

Un ejemplo de intervención en el espacio interior 
de la manzana está evidenciado en la Bibliote-
ca Sant Antoni de Joan Oliver y RCR Arquitectes,  
un proyecto en el que consideran tanto el interior 
como el exterior del recinto para su programa. Los 
arquitectos proponen como puerta de acceso y 
espacio de estancia a la biblioteca,  la fachada 
hogar de jubilados dirigida al espacio público  y 
como espacio de juegos al centro de la manzana.

Interior de Manzana Sant Antoni.
IMG 06 Fuente: Plataforma Arquitectura .cl

Sección transversal Sant Antoni.
   IMG 07 Fuente: Plataforma Arquitectura .cl

Planta Biblioteca Sant Antoni.  
IMG 04 Fuente: Plataforma Arquitectura .cl

Interior de Manzana Sant Antoni.
IMG 05 Fuente: Plataforma Arquitectura .cl

Esquema de aplicación 
IMG 03 Fuente: Elaboración propia
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Análisis de referentes 
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Escuela de Arquitectura en Granada 
Víctor López Cotelo
Granada España 
Año de rehabilitación: 2002 - 2015

Otro referente de interés, está emplazado en un con-
texto con preexistencias y su uso del centro de man-
zana es la escuela de arquitectura en Granada de 
Víctor López Cotelo. El proyecto está ubicado en don-
de fue un antiguo hospital, se requería adaptarlo a 
un programa universitario por lo que se estructuró un 
sistema de circulación adecuado para el nuevo uso 
en donde las zonas rehabilitadas y la obra nueva en-
cuentren su nodo conector que integre el conjunto.

Adicionalmente el uso de los patios interiores como 
espacio público es destacable en este proyecto, pues 
utiliza el subsuelo del espacio para generar un audi-
torio, de manera que se libera la plaza como espa-
cio de esparcimiento y acceso al resto del conjunto.

Esquema de aplicación 
IMG 08 Fuente:  Elaboración  propia 

Patio inferior Escuela de Granada
IMG 09 Fuente: odiseno.com

Plaza de centro de manzana  Escuela de Granada 
IMG 10 Fuente:  odiseno.com

Sección general Escuela de Granada.
IMG 11 Fuente: ondiseno.com
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Debido al conflicto existente en la actualidad del 
espacio público brindado al peatón frente al prota-
gonismo del espacio del vehículo, en numerosas ciu-
dades se ha tomado como medida la restricción del 
paso para vehículos. Esta decisión viene acompaña-
da de un estudio de la zona y el potencial para el ca-
minante de las actividades realizadas en el mismo. 
(Martínez, 1991). Por lo que se busca espacios conec-
tores en donde el trayecto sea necesario y cotidiano 
de forma que la calle actúe como una extensión de la 
función de las edificaciones aledañas y  con las condi-
ciones óptimas para que el recorrido sea interesante.

Desde una perspectiva humana a nivel de la ca-
lle, los bordes se convierten en espacios transitorios, 
pues, sus vanos ya sean puertas o ventanas pueden 
actuar como fusionadores del interior y exterior en-
tre lo público y privado, permitiendo que la vida 
de una edificación se extienda de tal manera que 
entre en contacto con la urbe y se integre con el 
espacio público. Por lo tanto, “la presencia de ac-
tividades en los locales sobre la calle y la variedad 
de usos que presentan, interactuando con lo que 
ocurre en su entorno, también es un impacto sobre 
la calidad de la vida urbana.” (Gehl, 2014, p.97).

Espacio Peatonal 

Criterios de calidad en relacion con el paisaje peatonal
 IMG 12  Fuente:(Gehl, 2014)

Oportunidades para 
caminar 

• Lugares para caminar
• Ausencia de obstáculos
• Buenas superficies 
• Accesibilidad para 

todos
• Fachadas interesantes

Oportunidades para 
permanecer 

• Efecto de borde y zo-
nas atractivas donde 
pararse y permanecer

• Apoyaturas donde 
pararse

Oportunidades para 
hablar y escucharse

• Bajos niveles de ruido
• Equipamento urbano 

que ofrezca lugares 
donde se pueda char-
lar 

  

Oportunidades para 
sentarse

• Zonas para sentarse
• Aprovechar las venta-

jas, las vistas, el sol y las 
personas

• Buenas superficies 
Buenos lugares donde 
senarse

• Bancos en donde des-
cansar  
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Remodelación del casco Antiguo de Banyoles
Mias Arquitectes 
Ayuntamiento de Banyoles, España 
Año: 2009

Como referente de conectividad y espacios pú-
blico en donde el peatón es el protagonista se 
presenta la Remodelación del Casco Antiguo de 
Banyoles de MiAS Arquitectes. Banyoles es una ciu-
dad en donde se destaca la secuencia de plazas 
internas y externas que funcionan como lugares 
de estancia y recreación y como vestíbulos de los 
edificios circundantes. El trazado medieval delimi-
ta la zona del peatón y a través de la intervención 
se conduce al usuario entre las calles y plazas con 
un lenguaje continuo que unifica la intervención.

Esquema de aplicación 
I MG 13 Fuente:  Elaboración  propia 

Plaza uso de vegetación 
IMG 14 Fuente:  Plataforma arquitectura.cl  

      Esquema de aplicación 
IMG 17 Fuente:  Plataforma arquitectura.cl 

   Esquema de aplicación 
IMG 16 Fuente:  Plataforma arquitectura.cl

Esquema de aplicación 
I MG 15 Fuente:  Plataforma arquitectura.cl

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Análisis de referentes 
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Hoy en día un Centro Cultural no solo se considera como 
el sitio de representación, sino también es un espacio 
de encuentro, creación, desarrollo y muestra de varia-
das expresiones artísticas, tradicionales y simbólicas. 

El tema cultural es tratado dese varios aspec-
tos: el económico, donde la cultura se vincula 
al mercado y al consumo y se manifiesta en las 
llamadas industrias culturales (empresas edi-
toras, casas de música, televisión, cine, etc.); 
el humano, donde la cultura juega un papel 
de cohesión social, de autoestima, creativi-
dad, memoria histórica, etc.; el patrimonial, 
en el cual se encuentran las actividades y po-
líticas públicas orientadas a la conservación, 
restauración, puesta en valor, uso social de los  
bienes patrimoniales, etc. (Molano, 2007, p.69).
 

Centro Cultural 

Actividades específicas 
IMG 18 Fuente:  Red de espacios dinámicos 

Cultura Patrimonio
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Cuando se habla de tradición no solo se remite al 
pasado, también se hace referencia al presen-
te y a al legado del futuro. En tal caso, se la defi-
ne como la permanencia del pasado vivo en el 
presente. Las tradiciones no se heredan genéti-
camente, se difunden en la sociedad, lo cual pro-
viene de una selección cultural con una función 
de uso en el presente, de tal manera que la tradi-
ción implica una selección de la realidad social. 

Entonces lo que vivimos en el presente es el lega-
do cultural en marcha que carga  a la tradición de 
sentido.  Además, la tradición se identifica como un 
conjunto de respuestas de índole cultural que ayu-
dan a aclarar problemas materiales sociales y de 
creencias. Durante el tiempo cada grupo humano 
construye y alimenta la tradición en función de va-
rias experiencias, en cuanto a los conflictos sociales 
en que viven, es decir cada colectivo posee una cul-
tura y tradición propia creando una identidad que la 
construye y la distingue de los demás. (Arévalo, 2004)

Por lo tanto, generar espacios en donde se pue-
da cultivar e intercambiar distintas formas de cul-
tura y arte expresada en tradiciones, costumbres 
y nuevas formas de abordar el arte para las futu-
ras generaciones, se convierte en un punto esen-
cial para la preservación de la ciudadanía fren-
te a su identidad, de tal forma que estos espacios 
intercambiadores de conocimientos prevalecen 
para aquellos interesados en los oficios de anta-
ño, así como también en las nuevas expresiones 
y técnicas que se van nutriendo con el tiempo.

Incidencia de las tradiciones y el arte 
como generadores de cultura 

Artesano Carlos Bustos 
IMG 20 Fuente:  Elaboración  propia 

Fachada negocio artesanal de San Sebastián
IMG 19 Fuente:  Elaboración  propia 
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Rehabilitación Centro Académico y Cultural San 
Pablo
Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo  
Oaxaca - México
Año de rehabilitación: 2012

Es por ello que un equipamiento cultural, puede ac-
tuar como un espacio recolector e intercambiador 
de conocimientos y experiencias, permitiendo re-
generar y rehabilitar un sector de la ciudad. Como 
referente arquitectónico se toma al Centro Aca-
démico y Cultural San Pablo de Mauricio Rocha y 
Gabriela Carrillo, considerando el contexto en el 
que está emplazando y los lineamientos que se to-
maron para formular  la obra, en donde el nuevo 
objeto construido, actúa como elemento articula-
dor y reflejo de la época en la que se interviene. ‘’

Contraste actual vs preexistencia 
IMG 22 Fuente:  Plataforma arquitectura.cl

Interior equipamiento académico y cultural San Pablo.
IMG 23 Fuente:   Plataforma arquitectura.cl

Patio interior equipamiento académico y cultural San Pablo 
IMG 24 Fuente:  Plataforma arquitectura.cl 

Esquema de aplicación 
IMG 21 Fuente: Elaboración propia

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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ANÁLISIS DEL SITIO

UBICACIÓN

LLENOS Y VACÍOS

ESPACIO PÚBLICO VS PRIVADO

CATEGORIZACIÓN PATRIMONIAL 

USO DE SUELO

VIAS VS VEREDAS

FLUJO PEATONAL

EDIFICIO DEL MIDUVI

GSPublisherVersion 0.33.100.100
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Vista aérea  manzanas de intervención 
IMG  25 Fuente: José Maldonado 

32
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Ubicación

Centro Histórico
Cuenca Centro Histórico Barrio de San Sebastián  

Manzanas de intervenciónBarrio de San Sebastián

GSPublisherVersion 0.5.100.100
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Las dos manzanas de intervención se encuentran
ubicadas frente a La iglesia de San Sebas , en la
intersección de las calles Coronel Talbot y Mariscal
Sucre.

Las dos manzanas de intervención se encuentran 
ubicadas frente al Templo de San Sebastián, en la 
intersección de las calles Coronel Talbot y Mariscal 
Sucre.
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Llenos y vacíos 
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LLENOS

61.10%

VACIOS

38.90%

0 30 10010

En el siguiente mapa se representa las áreas

que están construidas y los espacios vacíos en

el área de influencia, de  donde se obtienen los

siguientes porcentajes:



35

Espacio público vs privado 

GSPublisherVersion 0.4.100.100

A. Pública vegetal

Manzanas de intervención ..................................

A. Pública mineral.................................................

.................................................

A. Privada vegetal

A. Privada mineral.................................................

................................................. 0 30 10010
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PRIVADO

89.51%

PÚBLICO

10.49%

Nota: No se contabilizo el área de calles.

Área total:           15.25 ha

Privada:           13.65 ha

Pública:             1.60 ha

En el siguiente mapa se representa el espacio

privado en comparación con el espacio

público existente en el sector con los siguientes

datos:

1

2

3

4
5

5. Parque de los Arupos3. Jardín Patrimonial2. Parqueaderos1. PLaza San Sebastián 3. Escuela Antonio Borrero
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Categorización patrimonial

GSPublisherVersion 0.4.100.100

Valor Emergente

Manzanas de intervención ..................................

Espacio público.....................................................

....................................................

Valor Arquitectónico B

Valor Arquitectónico A........................................

..........................................

Sin Valor Especial

Ambiental................................................................

...................................................

Valor Negativo....................................................... 0 30 10010
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En el siguiente mapa se representa la

categorización de inmuebles del Centro

Histórico de Cuenca basado en el mapa

elaborado por la dirección de Áreas Históricas

y Patrimoniales de la ciudad.

5. Valor A mbiental3. Valor Negativo2. Sin Valor Especial1.Valor Negativo (MIDUVI) 4. Valor Arquitectónico B

1

2

3

4

5
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Uso de Suelo
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Vivienda, comercio y servicio

Vivienda y comercio .............................................
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Plazas y parques

Equipamentos mayores.......................................

.....................................................

Comercio
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En el siguiente mapa se representa el uso  de

suelo del área de influencia basada en el

plano "Delimitación del área del centro

histórico de Cuenca y área El Ejido" elaborado

por La Dirección de Áreas Históricas y

Patrimoniales de la ciudad.

5. Comercio/ Vivienda3. Parqueadero2. Comercio/ Vivienda (hostal)1. Comercios (Mangiare) 4. Comercio (Pedregal Azteca)

1

2

3

4

5
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Vías vs veredas
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Veredas

Manzanas de intervención ..................................

Vías ...........................................................................
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VÍAS

71.46%

VEREDAS

28.54%

En el siguiente mapa se representa el área

ocupada por las vías vs el área de veredas del

sector, evidenciando la preferencia brindada

hacia el vehículo y las dimensiones

inadecuadas dotadas para el peatón.

Área total:            5.69 ha

Vías:                          4.06 ha

Veredas:            1.62 ha

1

2

3

4

5

5. Calle Presidente Cordova3. Calle Mariscal Sucre2. Calle Coronel Talbot1. Calle Simón Bolivar 4. Calle Estévez de Toral
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Flujo peatonal
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Flujo Bajo...............................................
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En el siguiente mapa se representa el flujo de

transeúntes promedio analizados en distintas

horas del día en las vías del área de influencia.
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Edificio del MIDUVI
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Este edificio se encuentra ubicado en la calle

Simón Bolívar 14-4. Según el registro municipal el

predio pertenece a la Oficina Técnica del Ministerio

de Desarrollo Urbano y Vivienda del Azuay (Zona 6).

El lote tiene un área de 1354 m2 de terreno, en la

que se encuentra esta edificación cuyas

características de emplazamiento y volumetría

rompen con el tramo de la manzana, pues posee

un retiro frontal y retiros laterales no usuales en el

sector y que obedecen a la época de construcción

del mismo. El edificio de 1981 m2 de construcción

cuanta con 6 pisos de altura y nueve niveles

conectados a través de una circulación central.

Para la dirección de áreas históricas el predio está

valorado con una categorización patrimonial de

Valor Negativo.

En la actualidad, pese al potencial del proyecto, la

edificación presenta un estado de deterioro, pues

no esta ocupado en su totalidad debido a que la

institución utiliza 4 de los 9 niveles, de manera que

las plantas superiores evidencian el abandono de

la edificación.

Visual al interior de manzana  Visual EsteVisual  SurVisual norte Visual Oeste

Imágenes interiores Acceso  Frontal

Fachada PosteriorFachada Frontal

Visuales desde la edificación

Ubicación
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Cromática del Sector
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En las siguientes imágenes se recopila una serie de
fotogra
predominantes en el área de in
los lotes de análisis, se considera edi
valor, elementos sobresalientes y espacio público.

Ubicación

Ventanas y Balcones CubiertasCarpintería AzulMolduras Textura de piso

Texturas del sector
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Después de haber realizado un análisis del área de 
influencia de las dos manzanas de intervención pre-
viamente localizadas y recorrido las calles del Centro 
Histórico de Cuenca, se ha podido determinar  me-
diante el resultado del levantamiento de datos esta-
dísticos y estudios antes realizados que, en este sec-
tor no existen equipamientos y usos que activen la 
zona a nivel cultural, turístico, artesanal y comercial.

Se  logró  identificar oportunidades que con-
tiene el barrio y lo caracterizan, asi también 
como puntos conflictivos que lo desvalorizan.

Conclusión Análisis del Sitio 

1. Pérdida de usos y oficios tradicionales 
del lugar a lo largo de la historia.

PUNTOS CONFLICTIVOS

2. Bajo uso de la plaza 
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OPORTUNIDADES 

1. Espacios subutilizados  en centros de 
manzana  oportunos para la implemen-
tación de espacio público .

2. Reciclaje de edificaciones de impacto 
negativo.

3. Ubicación apropiada para implemen-
tar comercio y usos de índole cultural
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ESTRATEGIA URBANA 

ESTRATEGIA BARRIAL  

ESTRATEGIA INMEDIATA

SECCIONES VIALES 
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Generación de una red de equipamentos públicos
de dis

Sebas .

Ejes viales y jerarquización vial del sector,
priorizando el uso de transportes públicos y los

espacios brindados al peatón.

Conexiones urbanas,  barriales y entre manzanas
con recorridos diversos para los usuarios y

transeuntes.

Estrategia Barrial 
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Equipamentos Plan Barrial

Proyecto Equipamento Cultural

Red espacios públicos

Conexiones urbanas

Conexiones entre manzanas 47
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Estrategia Inmediata
En la reactivación del sector San Sebastián, se pro-
pone una estrategia urbana inmediata que conec-
ta al proyecto con la ciudad. Como primera estra-
tegia se toma a las escalinatas del Otorongo como 
un punto de intersección entre el Centro Histórico y 
El Ejido, por lo que el proyecto se abre para recibir 
peatones mediante este importante eje de circu-
lación de la ciudad. De la misma manera se con-
sidera la plaza de acceso del proyecto como un 
nodo conector con la Plaza del Vado, generan-
do espacio público para este sector de la ciudad.

La segunda estrategia del proyecto busca gene-
rar un recorrido entre las distintas manzanas de in-
tervención en el sector, de manera que se enlazan 
los proyectos aledaños y la plaza de San Sebastián 
con el Centro Cultural y Comercial, mediante pasa-
jes cubiertos, accesos y plazas, permitiendo así que 
transitar a través del sector sea dinámico con tra-
yectos que conecten distintos puntos de la cuadra.

Finalmente, en la tercera estrategia urbana inme-
diata, se decide intervenir en las secciones viales 

de las calles colindantes, en base a los resultados 
del análisis de sitio previamente realizado, procu-
rando con estas acciones dar prioridad al peatón 
sobre el vehículo privado, se propone secciones de 
vía con mobiliario adecuado, área verde o ejes ar-
borizados y con mayor espacio para el caminan-
te, según corresponde en cada una de las tipolo-
gías viales planteadas en el plan urbano del barrio.

48
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Esquema estrategia urbana 
IMG 26 Fuente:  Elaboración  propia 
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 Estado actual  Propuesta
 Calle Estévez de Toral

Entre los ejes más relevantes que cruzan por el pro-
yecto se encuentran: el eje comercial en la calle 
Estévez de Toral, el eje educativo en la calle Presi-
dente Córdova, que además pertenece a una calle 
colectora por donde transitan varias líneas de bu-
ses y el eje peatonal en la calle Coronel Talbot, la 
cual atraviesa la plaza principal de San Sebastián.

Estas vías actualmente constan con tramos que se en-
cuentran en malas condiciones, ausencia de veredas 
y poco espacio para el peatón, para lo cual se ha to-
mado algunas acciones para mejorar el estado de las 
mismas como ensanchamiento de la vereda, espa-
cios verdes, paradas de buses o incluso plataformas 
únicas dependiendo el tramo en el que se encuentre. 

Secciones viales 
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Calle Presidente Córdova
 Estado actual  Propuesta opción 1  Propuesta opción 2



52

 Estado actual  Propuesta
Calle Coronel Talbot
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Calle peatonal Coronel Talbot 
IMG 27 Fuente:  Elaboración  propia 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

EDIFICACIONES ELIMINADAS -ÁREA LIBERADA 

EMPLAZAMIENTO

EJES 

ESPACIO PÚBLICO

PROPUESTA FUNCIONAL

PROPUESTA EXPRESIVA 

PROPUESTA CONSTRUCTIVA
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Edificaciones eliminadas 
Para el emplazamiento del proyecto se seleccio-
no y liberó estratégicamente edificaciones sin 
valor, valor ambiental y valor negativo, las cuales 
incluyen aquellas que actualmente están desti-
nadas a usos de parqueaderos, bodegas, ade-
más de viviendas desocupadas y áreas vacantes.
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Área Liberada
El espacio liberado conecta el lote con el con-
texto y el interior de la manzana, de manera 
que permite emplazar el equipamiento siguien-
do las líneas de las preexistencias y los ejes 
de conexión de las manzanas con el entorno.
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Vista aérea  manzanas de intervención 
IMG  28 Fuente: José Maldonado 
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Emplazamiento
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Bloqueamiento
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Ejes
El proyecto consta de tres ejes conectores prin-
cipales, el primer eje, que de manera longitudi-
nal atraviesa las dos manzanas de intervención 
y actúa de columna vertebral para los distintos 
accesos al proyecto, el segundo eje parte desde 
la plaza de acceso que recibe a las escalinatas 
del Otorongo y en su otro extremo se conecta 
con el proyecto de Equipamiento Lúdico de la 
manzana adyacente. Y finalmente está el tercer 
eje, que conecta transversalmente la manzana 
con la Plaza de San Sebastián y la calle peatonal.
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Espacio Público
El espacio público se genera a lo largo del 
recorrido, a través de plazas y lugares de es-
tancia que tienen un uso en específico de 
acuerdo al bloque en el que se encuentran.

La plaza de acceso generada por el retranqueo 
del hotel permite una transición entre la calle y 
la edificación, ésta se conecta a la plaza ga-
lería, convirtiéndose en un lugar de estancia y 
contemplación. Por otro lado, existe un patio 
interior que forma un nodo entre las suites exis-
tentes, la propuesta y el hotel, a través de un 
portal conecta la calle Simón Bolívar y Coronel 
Talbot. La plaza artesanal cumple con dos fun-
ciones: de transición y estancia al ser un lugar 
de actividad comercial y al mismo tiempo un 
conector entre los diferentes bloques en don-
de se presta para exposiciones ocasionales. 

El jardín patrimonial hace referencia única-
mente a un lugar para contemplar, éste se en-
cuentra en el bloque artístico, donde se reali-
zan actividades de recreación. El foro al aire 
libre es un espacio que complementa las ac-
tividades teatrales, brindando también espa-
cios diversos para desarrollar presentaciones.
Finalmente se cuenta con una amplia pla-
za de acceso que recibe un flujo peato-
nal considerable y brinda mobiliario para 
las actividades comerciales que se eje-
cutan en los bloques que la rodean.
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Volumetría
Para la estrategia volumétrica y formal del 
proyecto, se parte de la idea de comprender 
todo el conjunto con un lenguaje arquitectóni-
co uniforme, buscando enlazar las dos manza-
nas y sus equipamientos de manera coherente. 

Por lo que se plantea el uso de una cromática 
acorde al emplazamiento y su entorno, bus-
cando que esta sea discreta y no contraste 
con el matiz predominante del sector, toman-
do como referencia la Iglesia de San Sebastián, 
el museo de arte moderno y las casas aleda-
ñas en las que destaca el uso del color blanco.

Con estos lineamientos, para el proyecto se 
plantea como materiales principales el uso 
del ladrillo de color blanco para muros y cie-
rres, acompañados de una estructura de hor-
migón visto, la cual estará presente en todo 
el conjunto permitiendo generar elementos 
verticales que controlaran el acceso de luz. 

Adicional a esto, la tipología estructural y for-
mal se va adaptando de acuerdo a los distin-
tos usos y equipamientos, utilizando estos dos 
materiales predominantes como un recurso 
simplificado que se acopla de manera fun-
cional en cada una de las edificaciones.
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Bloque A (Hospedaje)

  Simbología
  1        lobby galería
  2       galería exterior plaza
  3        zona administrativa
  4        plaza suites
  5        restaurante comida 
            interprovincial
  6        restaurante comida 
            tradicional
  7        pasaje conector 

Propuesta 
Funcional

planta baja 
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El bloque “A” esta formado por tres partes: La pri-
mera corresponde a la edificación en la que se 
recicla la estructura perteneciente MIDUVI, la se-
gunda es una extensión del mismo correspon-
diente al contrapunto del proyecto y la tercera, 
pertenece a un complemento de esta zona de 
hospedaje, compuesta por comercios y suites.

La planta baja de este bloque, recibe hacia el no-
reste la calle Simón Bolívar y por el suroeste la ca-
lle peatonal Coronel Talbot. En esta entrada se 
genera un pasaje cubierto de conexión entre las 
dos calles, que recorre el lobby galería, áreas de 
servicio y la zona administrativa del hotel, que se 
dirige hacia un espacio de exposición exterior. 
Este pasaje cubierto conduce a un patio que se co-
necta con viviendas colindantes integradas al nuevo 
proyecto, las cuales corresponden a suites y zonas 
comerciales. En la plaza que recibe el hotel se pro-
duce por un retranqueo de la edificación, permite 
crear una zona pública con mobiliario, además se 
conecta con un patio ubicado a un lado de la edi-
ficación que acompaña a la vista de la galería inte-
rior y dirige hacia los patios interiores de la manzana.

Croquis

plaza de 
entrada 

hospedaje

pasaje 
cubierto 

galería 
exterior  

plaza 
suites  

circulación 
suites 
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Bloque A (Hospedaje)

  Simbología
  1        recibidor
  2       galería
  3        habitación tipo 1
  4        habitación tipo 2
  5        zona administrativa
  6        suite tipo 1
  7        suite tipo 2
  8        suite tipo 3

primera planta alta
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En la primera planta alta de este bloque, la parte de 
la edificación reciclada contiene por un lado la ex-
tensión de la galería en planta baja, por otro lado, 
las tipologías uno y dos de habitaciones para el hotel. 
La parte que corresponde al contrapunto está forma-
da por un área administrativa del hotel, y finalmente 
la tercera parte posee tres tipologías de suites con 
capacidades de entre dos y tres personas cada una.

 

Croquis

espacios a 
doble altura recibidor 

hotel

espacios a doble altura 
administración

área de pasillos 
suites 
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Bloque A (Hospedaje)

  Simbología

  1        habitación tipo 3
  2        habitación tipo 4
  3        habitación tipo 5
  4        habitación tipo 2
  5        habitación tipo 3
  6        suite tipo 1
  7        suite tipo 2
  8        suite tipo 3

segunda, tercera y cuarta planta alta
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Croquis

En una segunda, tercera y cuarta planta alta, la parte 
reciclada del hotel posee seis habitaciones por piso 
conformadas por tres tipologías diferentes en cada una, 
con capacidades variadas de hasta cinco personas. 

En cuanto a la parte del contrapunto estos tres pisos están 
conformados por habitaciones con otras dos tipologías.
La tercera parte correspondiente a las suites que 
llegan solamente hasta una segunda planta alta 
contienen las mismas plantas tipos del piso anterior.

 

habitaciones 
frontales 

habitaciones 
posteriores 

habitaciones 
intermedias

habitaciones 
contrapunto 

área 
suites 
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Bloque A (Hospedaje)

  Simbología

  1       suite tipo 4
  2       suite tipo 5
  3       gimnasio
  4       sala de entretenimiento
  5        restaurante mirador
 

quinta planta alta
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Croquis

 

La quinta planta alta corresponde a otras dos ti-
pologías de suites, en el último piso del bloque re-
ciclado, las cuales están dotas de vistas hacia 
las cubiertas del centro histórico, adicionalmen-
te este piso contiene una sala de entretenimien-
to y un gimnasio para los huéspedes del hotel. 

En el bloque del contrapunto se encuentra un restau-
rante mirador, que consta de vistas hacia diferentes 
puntos de la ciudad, hacia el sur se puede contemplar 
el perfil montañoso de Turi, hacia el este gran parte del 
centro histórico y la sucesión de cúpulas de las iglesias 
y hacia el oeste la cúpula del templo de San Sebastián.

 

suite con terraza 
vista frontal 

gimnasio 
hotel  

restaurante 
mirador hotel  

área de
 entretenimiento   
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Bloque A (Hospedaje)

  Simbología

  1       restaurante mirador

 

sexta planta alta
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Croquis

En el último piso del contrapunto se encuentra la se-
gunda planta del restaurante mirador con un espacio 
a doble altura del piso inferior, permitiendo una entra-
da de luz amplia a este espacio, además de una per-
meabilidad para el disfrute de las visuales expuestas.

 

espacio a doble 
altura restrurante 

mirador 
vistas centro 

histórico 

vistas templo de 
San Sebastián

vista perfil 
montañoso
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Fachada calle Simón Bolivar  
IMG  29 Fuente: Elaboración propia    
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Fachad calle Coronel Talbot  
IMG  30 Fuente: Elaboración propia    
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 Galería exterior  
IMG  31 Fuente: Elaboración propia    
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Pasarela cubierta  
IMG  32 Fuente: Elaboración propia    
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Patio de suites   
IMG  33 Fuente: Elaboración propia    
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Restaurante mirador visuales sureste   
IMG  34 Fuente: Elaboración propia    
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Restaurante mirador visuales suroeste    
IMG  35 Fuente: Elaboración propia    
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Habitación de hotel     
IMG  36  Fuente: Elaboración propia    
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Bloque B (Portal artesanal)

  Simbología
  1        comercio paja toquilla
  2        comercio cerámica
  3        restaurante comida típica
  4        helados de paila
  5        comercio repostería
  6        panadería artesanal
  7        comercio joyería
  8        comercio San Isidro
  9        comercio taller madera
 10       comercio ojalatería 
 11       comercio comida típica

planta baja 
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Croquis

El bloque “B” corresponde al área artesanal del 
programa propuesto. Tiene la forma de dos le-
tras “L” confrontadas, en el medio se crea 
un patio con áreas verdes y plaza dura para 
que se pueda realizar diferentes actividades.

En la planta baja del bloque B se encuentran ne-
gocios enfocados a productos artesanales de ac-
tividades que se han venido realizando histórica-
mente en el lugar. Se gestionan por medio de la 
producción de los mismos en los talleres que se en-
cuentran en plantas superiores de este bloque. 

Adicionalmente en esta área se incluyen negocios de 
comida tradicional de la ciudad, obteniendo como 
resultado una mixticidad de actividades en esta área. 

 

área de 
estancia 

área dura para activi-
dades multiples 

batería 
sanitaria  

cirulación 
graderío  
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Bloque B (Portal artesanal)

Simbología
  1        cervecería artesanal
  2        taller de cerámica
  3        taller de gastronomía
  4        taller de manualidades 
            en paja toquilla
  5        taller de textiles 
  6        area de impresiones  
  7        cafetería para artesanos 
  8        taller de orfebrería 
  9        taller de ojalatería 
 10       taller de ebanistería  
 11       comercio repostería 
            tradicional
 12       circulación
 13       comercio restaurante 
            comida tradicional

primera planta alta  
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En la primera planta alta de este bloque, se loca-
lizan los talleres para la elaboración de los pro-
ductos artesanales, adaptados con mobiliario 
adecuado para cada una de las actividades. 

También se puede encontrar áreas comunes y 
zonas de impresión. Adicionalmente, contiene 
negocios de gastronomía tradicional, que co-
necta y se abre hacia la plaza del bloque “A”.

 

Croquis

puente de 
conexión 

batería 
sanitaria 

batería 
sanitaria 

negocios con conexión 
en platafoma superio  
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Bloque B (Portal artesanal)

  Simbología
  1        taller de pastelería 
  2        taller de jollería
  3        coworking
  4        coworking
  5        sala de uso multiple
  6        postres tradicionales

segunda planta alta 
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En la segunda y última planta alta de este bloque, se si-
túan espacios complementarios al programa del mismo. 
Contienen zonas comunes como coworking, y salas 
de reuniones con el objetivo de dotar a los usuarios 
y artesanos de lugares en donde se pueda adminis-
trar y emprender sus negocios. Los pasillos interiores 
del bloque se alumbran por medio de iluminación ce-
nital obteniendo entrada de luz natural todo el día.

 

Croquis

puente de 
conexión 

iluminación 
cenital en 
circulación 

batería 
sanitaria 

áreas de 
uso común 
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Pasillo de talleres     
IMG  37  Fuente: Elaboración propia    
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Patio bloque artesanal      
IMG  38  Fuente: Elaboración propia    
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Vista  al contrapunto 
IMG  39   Fuente: Elaboración propia    
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  Acceso portal artesanal 
IMG  40   Fuente: Elaboración propia    
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Bloque C (Artistico)

  Simbología
  1        oficinas de administración 
  2        tienda de recuerdos
  3        exposición y venta de pinturas
  4        exposición y venta de fotografía
  5        café libro 

planta baja 
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Croquis

El bloque “C” responde al programa artísti-
co, se ubica en la segunda manzana de inter-
vención y recibe la calle Mariscal Sucre, la cual 
conecta las dos manzanas del proyecto. Este 
bloque se abre en su interior hacia un patio patri-
monial que se conserva e incorpora al proyecto.

La planta baja de este bloque está conformado por un 
lado, con la zona administrativa correspondiente a las 
actividades artistísticas que se desarrollan en la misma, 
posee áreas en donde se comercializa y expone las 
obras de arte realizadas en los talleres de este bloque. 

Además, posee un portal que conecta todos los espa-
cios mencionados con los demás bloques de la man-
zana y recorre el patio patrimonial de contemplación.

 

zona 
administrativa 

patio
 patrimonial 

batería
 sanitaria 

portal de 
paso 

espacio 
de estancia



94

Bloque C (Artistico)

  Simbología
  1        oficinas de administración 
  2        sala de reuniones 
  3        coworking 
  4        taller de artes plasticas 
            escultura
  5        taller de pintura
  6        taller de fotografía 
  7        coworking 

primera planta alta 
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Croquis

En la primera planta alta del bloque “C” se localizan 
los talleres de arte antes enumerados y se encuentra 
además una segunda planta de la zona administra-
tiva y espacios comunes de trabajo para estudian-
tes y maestros. Las aulas poseen mobiliario adecua-
do a cada una de las actividades del programa. 
La circulación interior se alumbra por medio de ilumi-
nación cenital obteniendo espacios a doble altura.

 

zona 
administrativa 

áreas a doble 
altura

circulación 
interior

áreas 
comunes

batería
 sanitaria
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Bloque C (Artistico)

  Simbología
  1        coworking
  2        taller de artes plasticas 
            escutura
  3        taller de pintura
  4        taller de fotografía 
  5        coworking  

segunda planta alta  
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Croquis

La segunda y ultima planta alta de este bloque 
contiene un complemento de aulas para talle-
res artísticos anexos a los que se encuentran en 
un nivel inferior, estos son de menor tamaño pues-
to que se retranquean para no obstaculizar la 
iluminación de la planta anterior, también con-
tienen espacios comunes para todas las áreas.

 
áreas

 comunes 

circulación con 
iluminación cenital

espacios a doble 
altura

baterías 
sanitaria
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Confrontación de manzanas Calle Mariscal Sucre 
IMG  41   Fuente: Elaboración propia    
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Portal artístico
IMG  42   Fuente: Elaboración propia    
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Patio patrimonial  
IMG  43    Fuente: Elaboración propia    

100



101

Pabellón de estancia  
IMG  44    Fuente: Elaboración propia    
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Bloque D (Artistico)

  Simbología
  1        comercio cafetería
  2        comercio tienda música
  3        camerinos
  4        cabina de control de
            producción
  5        taller de teatro   

planta baja   
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Croquis

El bloque “D” corresponde a la parte del foro dentro 
del programa, conecta con la calle Estévez de Toral 
y el equipamiento lúdico para niños realizado por la 
estudiante Valentina Briones, en otro tomo de la re-
habilitación del Barrio San Sebastián, por este blo-
que pasa uno de los ejes principales que se encar-
ga de unir los diferentes bloques de la intervención.

La planta baja de este bloque contiene una cafe-
tería y un comercio de música, encargados de ac-
tivar la circulación del eje. Por otro lado, se apro-
vecha la condición topográfica para la formación 
del foro al aire libre con graderíos y actividades 
teatrales, espacio adecuado para realizar presen-
taciones de tipo artísticas de una manera pública.

 

graderío
 para foro

escenario

comercio hacia la 
calle
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Bloque D (Artistico)

  Simbología
  1        comercio cafetería
  2        medialab
  3        taller de artes teatrales
  4        tienda
  5        pabellón de estancia    

primera planta alta   
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Croquis

En la segunda planta alta del bloque “D” por una 
parte contiene una extensión en planta alta de la 
cafetería, y una medialab. En cuanto a la zona del 
foro se ubican talleres de teatro complementando 
el programa de este espacio y un pabellón cubier-
to que conecta al patio patrimonial del bloque “C”.

 

áreas
comunes

baterías 
sanitarias

pabellón de
 estancia
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Fachada calle Estévez de Toral    
IMG  45    Fuente: Elaboración propia    
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Foro al aire libre    
IMG  46    Fuente: Elaboración propia    
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Bloque E (Intercambio Cultural)

  Simbología
  1        comercio restaurante 
  2        comercio helados 
            de paila 
  3        galería exposiciones 
            de intercambio cultural
  4        comercio obras productos 
            de intercambio cultural  
  5        comercio cafetería

planta baja   
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Croquis

Este bloque, es otro punto de entrada hacia el pro-
yecto, se abre a la ciudad por medio de una pla-
za que recibe las escalinatas del Otorongo y co-
necta también con la calle Presidente Córdova.

La planta baja del bloque “E” contiene espa-
cio de comercios de comida y áreas en donde se 
permite la exposición de productos de intercam-
bio cultural tanto del lugar como de otras provin-
cias. La plaza de esta parte tiene espacios para 
circular y espacios de estancia con áreas verdes.

 

galería de 
intercambio cultural

circulación 
diagonalplaza con espacios de 

estancia 
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Bloque E (Intercambio Cultural)

  Simbología
  1        comercio restaurante 
  2        comercio cafetería  
  3        lobby teatro caja negra
  4        taller de danza   
  5        coworking

primera planta alta  
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Croquis

La primera planta alta está compuesta por talleres 
complementarios al bloque artístico, así como luga-
res de uso común para estudiantes, también contiene 
el lobby perteneciente a la caja negra que se desa-
rrollará en las siguientes plantas altas. Posee además 
comercios de comida complemento de la black box.

 

puente de conexión 
con bloque “C”

áreas 
comunes

puente de 
conexión
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Bloque E (Intercambio Cultural)

  Simbología
  1        camerinos
  2        esenario 
  3        audiencia 
  4        bodega de utilería 
  

segunda planta alta 
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Croquis

En la tercera planta alta de este bloque se ubi-
can la black box, los camerinos de la black box, 
espacios para utilería de esta zona. La ilumina-
ción en esta zona es limitada para la circulación.

 

escenario 

áreas 
camerinos

área
público 
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Bloque E (Intercambio Cultural)

  Simbología
  1        camerinos
  2        esenario 
  3        audiencia 
  4        bodega de utilería 
  

tercera planta alta 
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Croquis

La cuarta y última planta alta de este bloque 
contiene también la black box, circulación y 
área de control y producción del escenario.

 

cabina 
de controlespacios a doble altura 
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Acceso eje transversal
IMG  47  Fuente: Elaboración propia    
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     Bloque intercambio cultural
IMG  48  Fuente: Elaboración propia    
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Sección longitudinal manzana 1 

Calle Mariscal 
Sucre 

Calle Simón 
Bolívar
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Sección transversal manzana 1 
  

Calle Coronel 
Talbot

Calle Estévez de 
Toral
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Sección longitudinal manzana 2 
  

Calle Presidente 
Córdova 

Calle Simón 
Bolivar 
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Sección transversal manzana 2 
  

Calle Coronel 
Talbot Calle Estévez 

de Toral 
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Sección  transversal bloque hotel
  

croquis 
  

escala 1:300
  

n=3.00 

n=4.18

n=6.18

n=7.33

n=9.30

n=12.45

n=13.63

n=17.45

n=10.48

SC1

Propuesta Constructiva
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Sección constructiva  

GSPublisherVersion 0.82.100.100

P=2%

D3  

D1  
n= 17.45  

n= 12.45  

n= 9.30  

n= 6.15  

n= 3.00  

n= ±0.00  

D2  

sección constructiva  1  croquis   elevació SC  1  sección cosntructiva en 3D  
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detalle constructivo 1  

detalle constructivo 2  

detalle constructivo 2  

Detalles constructivos bloque hotel

GSPublisherVersion 0.82.100.100

goterón galvanizado pintado de blanco e=15mm

baldosa artesanal 30x30 cm

rasante de mortero 1:3 en pendiente 2%

impermeabilizante chova

impermeabilizante chova

viga de cierre  hormigon 15x50cm

canal de carga para cielo raso

perfil secundario omega c/61cm

planchas de fibro cemento de 1.22 x 2.44 m

parante para pasamanos de acero corten

viga principal de edificación reciclada de 30x40cm

losa bidireccional con casetones h=25cm

codo pvc de 3"

tubería pvc de 3"

 ventana interna con marco de aluminio

sujeta con perfil "C"

losa para contrapiso de hormigón 20cm

capa de nivelación e=30cm

cadena de cimentación 40x20cm

hormigón pobre 1:3 para cadena de cimentación

hormigón pobre 1:3  para zapata de cimentación

terreno natural

zapata de cimentación  de hormigón armado

armadura para zapata de cimentación

sumidero para recolección de agua en pasillos

viga de cierre  hormigon 15x50cm
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Sección transversal bloque portal artesanal  

croquis 
  

escala 1:300
  

n=±0.00

n=4.40

n=7.42

n=11.14 SC1
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GSPublisherVersion 0.82.100.100

P=2% D4  

D5  

D6  n=±0.00  

n=4.40  

n=7.42  

n=11.14  

sección constructiva bloque portal artesanal
  

elevación seccion portal artesanal
  

sección en 3d portal artesanal 
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detalle constructivo 4
  

detalle constructivo 5
  

detalle constructivo 6
  

Detalles constructivos portal artesanal

GSPublisherVersion 0.82.100.100

viga de nivelación de hormigón armado 45x30cm

terreno natural

zapata de cimentación de hormigón armado

viga principal de hormigón armado de 40x20cm

goterón en vida principal

proyección de columnas de hormigón armado de 60x20cm

proyección de armadura para columnas

baldosa artesanal marrón para piso de plaza 40x40 cm

rasamte de mortero 1:3 para vanos de ventana

goterón galvanizado pintado de blanco e=15mm

capa de nivelación e=30cm

baldosa artesanal 30x30 cm

rasante de mortero 1:3 en pendiente 2%

impermeabilizante chova

losa bidireccional con casetones h=25cm

canal de carga para cielo raso

casetones de hormigón c/50cm

 ventana interna con marco de aluminio

sujeta con perfil "C"

goterón galvanizado pintado de

blanco e=15mm  para entrepisos

losa para contrapiso de hormigón 20cm

impermeabilizante chova

proyección aramdura para zapata de cimentación

hormigón pobre 1:3 previo a zapata de cimentación

ladrillo  blanco con aparejo sardinel
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     Plaza de acceso  calle Presidente Córdova
IMG  49  Fuente: Elaboración propia    
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El barrio de San Sebastián a lo largo de 
su historia ha atravesado múltiples proce-
sos de cambio al encontrarse en la pe-
riferia del Centro Histórico de la ciudad. 

Desde sus orígenes principalmente comercia-
les, debido a su ubicación propicia para el in-
tercambio y comercialización de productos de 
distinta índole, el sector albergó artesanos y 
obreros, pues el sector era ideal para la instala-
ción de talleres y hornos, además de que, en sus 
pobladores, se evidenciaba un fuerte interés en 
las artes, artesanías y cultura, la cual se fortale-
ce con la venida del Museo de Arte Moderno. 

Sin embargo, en los últimos años se ha visto afec-
tada por el abandono del sector debido a la fal-
ta de infraestructura adecuada, la inseguridad, 
el cierre de talleres, la disminución de su densi-
dad y la falta de equipamientos públicos. Estos 
factores han puesto a uno de los barrios más an-
tiguos de la ciudad en un estado de decadencia.

Es por ello que, a través de esta red de equipa-
mientos propuesta, se busca integrar al barrio 
de San Sebastián con la dinámica del Centro 
Histórico, para ello se generan secciones via-
les en donde prevalece el transporte público y 
peatonal con respecto al privado, propician-

do conexiones importantes con distintos Hitos 
y Nodos de la ciudad para introducir al barrio 
como un sector atractivo para sus habitantes y 
visitantes formando espacios de cohesión social.

Así mismo, en los sitios de intervención se genera 
un bloqueamiento que permite conectar el pro-
yecto en distintas direcciones, haciendo posible 
atravesarlo desde distintos puntos de la manza-
na, facilitando los recorridos de los peatones y ge-
nerando usos tanto al interior como el exterior de 
la manzana de manera que revitalicen la zona.

Reactivar el Sector
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Un punto importante considerado a la hora de 
generar el proyecto, es potencializar las artes 
y artesanías del sector, a la vez que fomentar 
las nuevas artes, por lo que el proyecto se em-
plaza de manera que, en la manzana hacia el 
Barranco considerada se ubica un programa 
dirigido principalmente hacia las artes, y en la 
manzana continua, ubicada junto a la plaza se 
considera un programa dirigido hacia las artesa-
nías, en la cual se encuentra el portal artesanal. 

En los dos casos se direcciona mediante un 
modelo de autogestión en el cual en los pi-
sos superiores se encuentran los talleres, au-

las y salas comunes y en los inferiores comer-
cios y servicios dirigidos a la comercialización 
de las obras generadas y a la recreación.  
 

Adicionalmente, es significativo mencionar 
como parte de la intervención en un barrio con-
solidado la existencia de edificaciones poten-
ciales para reciclarlas, en el caso de las man-
zanas de intervención se presenta la actual 
edificación del MIDUVI, la cual esta categoriza-
da con valor negativo, sin embargo, presenta 
características estructurales favorables que mar-
can un criterio importante a la hora de reciclarla.

Por lo que se mantiene la estructura existente y 
se genera una nueva piel para el proyecto, re-
planteando a su vez, la circulación vertical para 
favorecer al nuevo uso propuesto, el de un Hotel 
Galería que permite complementar el proyecto 
con espacios de estancia para sus ocupantes. 

Finalmente, como parte del reciclaje de esta 
edificación, se decide plantear un contra-
punto vertical que evidencie la intervención 
nueva, complemente el programa de es-
tancia y se coloca un mirador en los dos últi-
mos pisos. Esta edificación marca un hito re-
ferencial a nivel de la ciudad y del proyecto. 

El Proyecto
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El Espacio público y las conecexiones
Los espacios públicos se desarrollan a través de 
un  eje longitudinal que actúa como vertebra 
unificadora de los distintos patios, plazas y pasa-
jes ubicados a lo largo del proyecto, que a su vez, 
esta  atravesado por dos ejes transversales que 
propician las conexiones con el entorno inmedia-
to. Los espacios están planteados según el equi-
pamento aledaño y se proponen 4 tipologías. 

Espacios de Contemplación, como los Pa-
tios y el Jardín patrimonial, estos espacios 
contienen, áreas verdes, o espacios destina-

dos para la colocación de esculturas u otras 
obras artística para presentarlos a sus usuarios.

Espacios de estancia, acompañados princi-
palmente con mobiliario tipo bancas, mesas 
y sillas estos espacios contemplan un periodo 
de uso mas largo, por lo que se utilizan recur-
sos de sombra como vegetación o portales.

Espacios de recreación, como el foro al aire li-
bre y el patio artesanal, estos espacios contem-
plan exposiciones, presentaciones de teatro, 

música y danza, o espacios para la ejecución 
de ferias de carácter artesanal o gastronómico. 

Espacios de paso, a lo largo del proyec-
to son los encargados de conectar los dis-
tintos bloques, accesos y circulaciones. 

De esta manera, se genera una diversidad de 
recursos para el espacio público de proyecto, se 
propone distintos escenarios de manera que el re-
corrido sea interesante para los distintos usuarios. 

GSPublisherVersion 0.76.100.100
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Edificio del Ministerio de desarrollo 
urbano y vivienda
Planta baja  
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Primera planta alta 
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Segunda planta alta
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Tercera planta alta

GSEducationalVersion

M.I.D.U.V.I
DIRECCIÓN PROVINCIAL AZUAY

EDIFICIO MINISTERIO DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

A

A

A

A

1 1

144.68 m2

3.00 m2

3.00 m2

3.00 m2

3.00 m2

3.00 m2

3.00 m2 3.00 m2

3.00 m2

A

A

A

A

A

A

2 2

3 3

4 4

6 6

5 5

2
3
.0

0

4
.1

5
3
.9

5
3
.3

0
3
.2

7
4
.0

0
4
.1

4

2
3
.0

0

4
.1

5
3
.9

5
3
.3

0
3
.3

8
3
.8

9
4
.1

4

20.50

3.53 3.36 1.73 3.15 1.80 6.87

20.50

7.04 6.53 6.87

144.68 m2

BATERIAS

SÁNITARIAS

BATERIAS

SÁNITARIAS

BATERIAS

SÁNITARIAS

BATERIAS

SÁNITARIAS

BATERIAS

SÁNITARIAS

BATERIAS

SÁNITARIAS

BATERIAS

SÁNITARIAS

BATERIAS

SÁNITARIAS

ÁREA

DISPONIBLE

146.81 m2

ÁREA

DISPONIBLE

ÁREA

DISPONIBLE

146.81 m2

ÁREA

DISPONIBLE

4/4

TERCERA PLANTA ALTA

Esc 1 : 200

Fuente:  Departamento técnico MIDUVI 

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6



149

Cuarta planta alta
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Imágenes estado actual MIDUVI

Figura 13:Fachada frontal MIDUVI 
Fuente:  elaboración propia

Figura 13: Imagen interior  cuarto de oficinas 
Fuente:  elaboración propia

Figura 13: Imagen entrada MIDUVI 
Fuente:  elaboración propia
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Figura 13:Imagen interior desde circulacion vertical
Fuente:  elaboración propia

Figura 13: Imagen fachada porsterior MIDUVI
Fuente:  elaboración propia

Figura 13: Imagen vista desde calle Mariscal Sucre 
Fuente:  elaboración propia
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Imagen 1: Vista aérea del Centro Histórico de Cuenca
Fuente: Arq. José Maldonado
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PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
Actualmente una de las mayores problemáticas no 
solo de Cuenca, sino del resto de ciudades en el mun-
do, es el abandono de masas humanas de los centros 
hacia sus periferias causando el surgimiento de zonas 
inseguras e inactivas. En mucha de esta problemática 
tienen que ver los arquitectos y urbanistas que no han 
sabido crear espacios que respondan a las necesida-
des de la población y que los incentiven a quedarse, 
por esto, es necesario empezar a devolverle vitalidad 
a aquellos barrios que han perdido fortaleza como es 
el caso de San Sebastián.

Puntos conflictivos:
- Sector inactivo.
- Inseguridad.
- Abandono de comercios tradicionales.
- Baja densidad.
- Privilegio al vehículo.

Oportunidades:
- Límite del centro que posee una conexión con El
  Ejido.
- Posibilidad de abastecer la zona con usos guberna-
  mentales.
- Edificaciones históricas importantes.
- Sector con diversidad de usos.
- Zona histórica en transición.
- Hitos arquitectónicos importantes.
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Imagen 2: Plaza de San Sebastián, 1916
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
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HISTORIA

Barrio San Sebastián

San Sebastián pertenece a uno de los barrios más 
antiguos de Cuenca, ubicado en ese entonces (me-
diados del siglo XVI) en la periferia, además de ser la 
salida y principal conexión con la costa y algunos po-
blados del occidente de la ciudad. Se formó como 
resultado del trazado primitivo de Cuenca. Estos ante-
cedentes marcaron el rumbo del barrio, con activida-
des que traerían un gran progreso económico tanto 
del sector como de toda la región. Un hecho impor-
tante que marcó a San Sebastián fue el desalojo de 
indígenas del centro de la ciudad, a quienes los reu-
bicaron en pequeños núcleos alrededor de la misma 
como: San Blas y San Sebastián, razón por la cual se 
los conocía como barrios de indios. 

El Barrio se dividió en cuatro sectores, el núcleo cen-

tral, en donde las edificaciones se ubican alrededor 
de la plaza y la iglesia principal, el sector norte co-
nocido como Turubamba, Tandacatu o Corazón de 
Jesús ubicado en las inmediaciones de la acequia y 
el puesto El Tejar, que a pesar de situarse fuera de la 
zona se la consideraba como dentro de la parroquia 
de San Sebastián. El núcleo central, contiene la igle-
sia que en un inicio solamente se trataba de una er-
mita y se fue desarrollando hasta llegar a su estado 
actual, también contiene la plaza principal llamada 
inicialmente como plazoleta Miguel León en donde 
se realizaban diferentes eventos sociales de tipo cul-
tural, religioso, deportivo y comercial como: corridas 
de toros o mercados de venta y trueque. 

Por otro lado, la conexión que tenía con Naranjal se 
convirtió en una vía influyente para el intercambio y 
venta de productos como la cascarilla y sus deriva-

dos, la cual fue una de las principales fuentes comer-
ciales para Cuenca, también se transportaban pro-
ductos artesanales, los mismos que se elaboraban en 
el sector, por la cercanía de minas de arcilla y caolín 
además de la presencia de indígenas que realizaban 
este tipo de oficios. 

Entre las labores más recurrentes se encuentran pin-
tores, curtidores, carpinteros, zurradores, zapateros, 
silleros, barberos, bataneros, alfareros, elaboración 
de ollas y tejas de barro, producción de sombreros y 
productos con paja toquilla, considerando a San Se-
bastián desde sus inicios como el sector más propicio 
para la instalación de talleres y hornos. Sin embargo, 
esta conexión a más de ser utilizada como vía comer-
cial, también este intercambio traía consigo enferme-
dades como la malaria y fiebre tifoidea afectando a 
más del 20% de la población.

Imagen 3: Plano del barrio de San Sebastián
Fuente: Planos e imágenes de Cuenca. (Cuenca, 2008, p.127)

Imagen 4: Embarque de sombreros de paja toquilla
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,“Fotografía patrimonial”

Imagen 5: Parque Miguel León 1915
Fuente: INPC 1915
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El transporte comercial era realizado principalmente 
por los indígenas, quienes llevaban y traían mercan-
cía a pie, duro trayecto que duraba aproximadamen-
te siete días de viaje, lo que ocasionaba fuerte can-
sancio y a veces dejaba muertes en su camino. Una 
de las primeras construcciones realizadas para recibir 
esporádicamente a comerciantes y viajeros como 
tambo o lugar de descanso, fué “La Casa de las Po-
sadas” construida a finales del siglo XVII, es uno de los 
pocos ejemplos de arquitectura colonial de Cuen-
ca que sigue aún en pie y representa la forma signi-
ficativa de vida en San Sebastián, desde sus etapas 
constructivas, distribución de espacios y documentos 
acerca de sus habitantes. 

Una de las razones por las cuales esta casa se ha pre-
servado en el barrio, se deduce que son por razones 
de contexto económico y social de las centurias pre-

cedentes, pues los inmuebles construidos antes del 
auge económico de finales del siglo XIX fueron edi-
ficadas de forma sencilla, en su mayoría de un solo 
piso, las mismas que se ampliaron y sustituyeron en el 
tiempo de acuerdo al poder adquisitivo de sus propie-
tarios, a las normas descritas en aquella época y a la 
ubicación dentro de cada sector del barrio. 

Para la construcción de las casas de la época se ha-
bía planteado normativas, como la Ordenanza 115 
de las Leyes de indias de 1573 que marcaron pautas 
para la configuración y construcción de sus viviendas, 
se especificó que “los pórticos serían construidos en 
las fachadas de todas las edificaciones que daban 
a la Plaza central y a las cuatro calles principales que 
llevaban a ella, esto para la conveniencia y protec-
ción de los negocios” (Tello, Tómmervakk, 2018, p.78). 

Las construcciones a lo largo del período colonial 
se realizaban de una manera sencilla con métodos 
constructivos empleados principalmente por la po-
blación nativa antes de la fundación española. Estas 
consistían en paredes de adobe, bahareque o cham-
ba, cubiertos por techos de paja. Con la llegada de 
los españoles se introducen nuevos conocimientos so-
bre materiales y técnicas constructivas como el barro 
cocido, ladrillos o la teja para sus cubiertas, de ahí la 
importancia de su extensa producción. Sin embargo, 
estos novedosos métodos tenían un elevado costo 
que no permitió generalizar su uso durante las prime-
ras centurias de la vida colonial. No obstante, por el 
peligro de incendios que generaba el empleo de la 
paja y el valor y durabilidad que brindaban estos no-
vedosos materiales la ciudad se empezó a llenar de 
viviendas con tales características que la representan 
en la actualidad (Tómmerbakk, 2018).

Imagen 6: Fachada de la Casa de las Posadas antes de la intervención
Fuente: Biblioteca Víctor Manuel Albornoz

Imagen 7: Fachada de la Casa de las Posadas después de la intervenc.
Fuente: Pierre Jouan, 2017

Imagen 8: Elaboración manual de una teja
Fuente: Andrés Sánchez Torres, 2017
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El uso cada vez menos frecuente de la vía a Naranjal, 
que por mucho tiempo marcó a San Sebastián por su 
vínculo con la costa afectó el desarrollo comercial del 
sector y por ende a sus habitantes que en su mayoría 
se trataba de la clase trabajadora. Una de las causas 
más significativas para este abandono fué la ejecu-
ción del sistema ferroviario y nuevas vías de conexión 
en el liderazgo del presidente Eloy Alfaro. A pesar de 
que para ese entonces el barrio ya se encontraba 
urbanizado y en franco progreso económico, nom-
brado eje comercial de la calle Bolívar, estos cambios 
causaron su olvido además de que varias viviendas 
fueron sustituidas de manera paulatina por nuevos in-
muebles con materiales y dimensiones modernas, lo 
que influyó en la lectura urbana del sector, además 
de la variación de usos por los cuales han pasado va-
rias edificaciones que qué perduran en el tiempo. 

Uno de los ejemplos más notorios de esta situación es 
el Museo de Arte Moderno, el cual a en sus inicios fué 
construido como centro de rehabilitación conocido 
como la casa de la Temperancia, para personas con 
problemas de alcohol, problema social de la época 
de 1978. Tiempo después se dió una fuga masiva de 
los internos, posteriormente se traslada la cárcel de 
hombres, que por el espacio reducido se tuvieron que 
mudar a otro lugar, entonces la casa pasa a ser una 
escuela para niños huérfanos. Finalmente, se dió el 
abandono total del inmueble provocando un deterio-
ro notable para lo cual un grupo de personas se une 
con el objetivo de restaurar esta edificación por me-
dio de un plan de acción cívica y desde 1981 hasta 
la actualidad funciona el museo que contiene varias 
obras locales reconocidas.

Imagen 9: Galpón para secado de tejas
Fuente: Andrés Sánchez Torres, 2017

Imagen 10: Horno para cocción de ladrillos
Fuente: Andrés Sánchez Torres, 2017

Imagen 11: Estado actual iglesia
Fuente: Andrés Sánchez Torres, 2017
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Fuente: Análisis propio
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Análisis propio
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ANÁLISIS DEL SECTOR
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Imagen 16: Altura de las edificaciones
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Imagen 17: Aspectos demográficos
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia
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Elementos sobresalientes 1

Imagen 18: Elementos sobresalientes 1
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia
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Elementos sobresalientes 2
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Imagen 19: Elementos sobresalientes 2
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia
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Espacio público vs. privado
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VOLVER AL CENTRO
En los últimos 50 años las ciudades de América Lati-
na han enfrentado un rápido proceso de crecimiento 
demográfico, ocupan hoy en día un territorio hasta 
10 veces mayor del que tenían en los primeros años 
de su desarrollo. Se ha propuesto un nuevo modelo 
de ciudad que ha pasado del esquema tradicional 
mono céntrico, donde las ciudades se desarrollaban 
a partir de su Centro Histórico, y donde incluso el in-
migrante dejaba las zonas rurales (campo o pueblo) 
y se mudaba a las zonas urbanas (ciudad) en busca 
no solo de mejores condiciones de vida, sino también 
de mejores oportunidades que solo la ciudad podía 
ofrecerles (Sennett, 2018). A uno policéntrico, donde 
zonas que originalmente fueron periféricas, pero por 
causa de la expansión, hoy se han consolidado como 
polos de nuevas centralidades urbanas. 

Los habitantes de las ciudades empiezan a mudarse a 
sus periferias; por un lado, se encuentran barrios con-
solidados de viviendas de ingresos económicos me-
dios y altos, que prefieren vivir de las comodidades 
que les ofrecen las periferias, mejores y más grandes 
terrenos rodeados de vegetación, por lo tanto, me-
nos ruido y contaminación. Y, por otro lado, periferias 
ocupadas por familias de escasos recursos econó-
micos que se han visto obligados a salir de las áreas 
urbanas debido a los altos costos del suelo o canon 
de arriendo que pagan, provocando segregación so-
cial. O incluso donde los mismos organismos públicos 
que tratan la vivienda social son quienes favorecen el 
crecimiento periférico por sobre la densificación, pues 
“para los operadores inmobiliarios representa la dispo-
nibilidad de grandes paños de terreno barato en la 
periferia” (Rojas, 2004, p. xix). 

A causa de esto, hoy en día las áreas centrales, gene-
ralmente densamente ocupadas, están en deterioro 
o abandonadas. Y esto no solo implica que los centros 
se vuelvan zonas destinadas únicamente a la activi-
dad económica, sino que también la ocupación de 
nuevo suelo (antes rural) genera grandes costos para 
la sociedad, ya que se necesita ampliar la infraestruc-
tura y el suministro de servicios públicos; además que, 
poco a poco, se incrementa la dependencia del ve-
hículo privado ya que se tienen que recorrer grandes 
distancias para llegar de un lugar a otro, provocando 
congestión, contaminación y degradación de los es-
pacios. Muchas veces, por la falta de equipamientos 
de interés como por la baja calidad de los espacios 
públicos, la gente prefiere quedarse en casa, en lugar 
de disfrutar de ellos. Esto no solo provoca degrada-
ción de los espacios sino también que cada vez exis-
tan menos relaciones interpersonales y menos vida en 
comunidad. 

La falta de inversión económica acelera el proceso 
de deterioro de las ciudades, por lo tanto, estas áreas 
son cada vez menos atractivas para los consumido-
res. La importancia de los centros históricos, y lo que 
representa para la ciudad se va perdiendo cada vez 
más, los edificios y los espacios públicos ya no cum-
plen las funciones para las cuales fueron diseñadas, 
muchos de estos son abandonados al punto del de-
terioro, impidiendo acoger nuevas funciones por fal-
ta de mantenimiento. Los malos servicios de limpie-
za de las calles, la carencia de escuelas de calidad 
ambiental, de consultores clínicos, de viviendas, de 
equipamientos recreativos, de parques y la falta de 
acceso al transporte público son sin duda causa di-

recta del deterioro urbano y lo que impulsa a las fami-
lias a abandonar estos lugares, volviéndolos inseguros 
y poco frecuentados. 

La puesta en valor y la recuperación de áreas urba-
nas centrales se presenta como una gran oportuni-
dad de desarrollo de las ciudades, ya que esta forma 
de crecimiento es más eficiente desde una perspec-
tiva socio ambiental, debido a que reduce costos al 
ser zonas ya dotadas de una infraestructura completa 
que permite su correcto funcionamiento. Para lograr 
los objetivos de recuperación social, económica y físi-
ca de áreas urbanas centrales, se requiere la compro-
metida acción de actores públicos y privados a través 
de proyectos urbanos y arquitectónicos. Urbanos ya 
que las mejoras de accesibilidad, el mejoramiento de 
los espacios públicos, iluminación y seguridad públi-
ca son intervenciones que contribuyen a cambiar la 
imagen de la ciudad. Y arquitectónica a través de 
programas que satisfagan las necesidades de barrio 
y que atraiga a nuevos usuarios. Esto se lograría a tra-
vés de actividades diversas y complementarias que 
otorguen el carácter de una nueva centralidad, crear 
una nueva imagen en la que los vacíos urbanos con-
tengan edificaciones con actividades dinámicas. 

Es la propia gente, la vida en comunidad, la que hace 
que un barrio, que una ciudad funcione como tal. Si 
se tienen espacios renovados, con diversidad de usos, 
programas que incluyan a toda la población, incenti-
vando a la gente a caminar y recorrer estos espacios 
públicos por su alta calidad; de esta manera la gen-
te estaría cada vez más interesada por volver a estas 
áreas centrales. 
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Imagen 22: Vista aérea del barrio San Sebastián
Fuente: Arq. José Maldonado
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INCIDENCIA DE PLANES

Supermanzanas
Basándose en una iniciativa que nace de Barcelona, 
España, Cuenca plantea una estrategia de super-
manzana, que consiste en agrupar varias manzanas, 
en el caso de Cuenca nueve; en las cuales el tráfico 
es limitado y hay más espacios para peatones y ci-
clistas. Se busca limitar el interior de las manzanas a 
transporte liviano, es decir, para movilidad peatonal 
o bicicleta, dejando el transporte público o vehículos 
privados para los exteriores de la supermanzana. (Fig. 
23)

En Cuenca, con una población cerca de 700.000 
habitantes, la tasa de vehículos es de 250 por 
1.000 habitantes, cuando el promedio a nivel na-
cional es de 130 vehículos por cada 1.000. Este 
número pone a Cuenca por encima de Guaya-
quil y Quito, que son ciudades con mayor núme-
ro de territorio y habitantes. (El Tiempo, 2019, p.3)

Si bien en el sector del barrio San Sebastián no se 
plantea la creación de estas supermanzanas, se 
busca adaptar esta estrategia en el análisis macro, 
porque el crecimiento del número de vehículos en la 
ciudad a la larga es insostenible. Utilizar estrategias 
como maximizar la movilidad peatonal, en bicicleta y 
transporte público; no promoviendo la eliminación de 
ningún actor, sino de crear un espacio compartido y 
funcional. Esta estructura está pensada en beneficios 
como la reducción de la contaminación que provo-
can los vehículos debido a que en la ciudad de Cuen-
ca el C02 emitido por los carros es la fuente principal 
de contaminación.

Imagen 23: Supermanzanas Cuenca_ estrategias
Fuente: Diario el tiempo

Imagen 24: Supermanzanas Cuenca_ sitios de intervención
Fuente: Diario el tiempo
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Basándose en una iniciativa que nace de Barcelona, 
España, Cuenca plantea una estrategia de super-
manzana, que consiste en agrupar varias manzanas, 
en el caso de Cuenca nueve; en las cuales  el tráfico 
es limitado y hay más espacios para peatones y ci-
clistas. Se busca limitar el interior de las manzanas a 
transporte liviano, es decir, para movilidad peatonal o 
bicicleta, dejando el transporte público o vehículos pri-
vados para los exteriores de la supermanzana. (Fig. 1)

Si bien en el sector del barrio San Sebastián no se plan-
tea la creación de estas supermanzanas, se busca 
adaptar esta estrategia en el análisis macro, porque 
el crecimiento del número de vehículos en la ciudad a 
la larga es insostenible. Utilizar estrategias como maxi-
mizar la movilidad peatonal, en bicicleta y transporte 
público; no promoviendo la eliminación de ningún ac-
tor, sino de crear un espacio compartido y funcional.
 
Esta estructura está pensada en beneficios como la re-
ducción de la contaminación que provocan los vehícu-
los de bido a que en la ciudad de Cuenca el C02 emitido 
por los carros es la fuente principal de contaminación. 

En Cuenca, con una población cerca de 700.000 
habitantes, la tasa de vehículos es de  250 por 
1.000 habitantes, cuando el promedio a nivel na-
cional es de 130 vehículos por cada 1.000. Este 
número pone a Cuenca por encima de Guaya-
quil y Quito, que son ciudades con mayor núme-
ro de territorio y habitantes. (El Tiempo, 2019, p.3)

Figura 13: Supermanzanas Cuenca. Sitios intervención. 
Fuente: Diario El tiempo

Figura 12: Supermanzanas Cuenca. Estrategias.
Fuente: Diario El tiempo

Situación actual

Propuesta
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Red activa

En el 2016 se inicia un estudio llamado Cuenca Red 
para resolver la falta de espacios públicos en el Cen-
tro Histórico, que se le denomina “Plan de Recupera-
ción y Mejoramiento del espacio público”. El proyecto 
consiste en la identificación y recuperación de luga-
res de oportunidad para futuras intervenciones. 

Entre las estrategias que plantearon fue la de acu-
puntura urbana, para poner en valor y recuperar los 
espacios identificados como de oportunidad. Otra 
estrategia es el desarrollo de patios activos, diseñar 
actividades que se produzcan en los corazones de 
manzana para mejorar la calidad de vida del lugar. 
(Red activa, 2015).

Los principales temas que tratan son: las actividades, 
dotar al centro de mejores equipamientos para afian-
zar la población existente. La movilidad priorizando el 
uso peatonal, optimizando el espacio para que este 
pueda convertirse en un lugar de actividad y no de 
simple paso. Patrimonio, buscando un equilibrio entre 
la protección de valor histórico y las nuevas construc-
ciones, incorporando nuevos programas capaces de 
convivir respetuosamente con la realidad de la ciu-
dad y su historia. Cultura para potenciar aún más el 
valor patrimonial de la ciudad. Economía puesto que 
gran parte de la ciudad se ve representada por sus 
comercios y; finalmente, medio natural: recuperar y 
fortalecer la componente natural urbana de la ciu-
dad. (Fig. 25) Para realizar estas actividades se nece-
sita intervenir en manzanas ya consolidadas, es por 
esto que clasifican los vacíos urbanos según lo tipos 
de manzanas, para establecer un plan de acción en 
cada una de ellas. (Fig. 26)

Imagen 26: Red activa_ tipos de vacíos urbanos
Fuente: Cuenca Red, 2015
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Incidencia de planes 
Red activa
En el 2016 se inicia un estudio llamado Cuenca Red 
para resolver la falta de espacios públicos en el Cen-
tro Histórico, que se le denomina “Plan de Recupe-
ración y Mejoramiento del espacio público”. El pro-
yecto consiste en la identificación y recuperación de 
lugares de oportunidad para futuras intervenciones. 

Entre las estrategias que plantearon fue la de acupuntu-
ra urbana, para poner en valor y recuperar los espacios 
identificados como de oportunidad.  Otra estrategía 
es el desarrollo de patios activos, diseñar actividades 
que se produzcan en los corazones de manzana para 
mejorar la calidad de vida del lugar. (Red activa, 2015)

Los principales temas que tratan son: las actividades, 
dotar al centro de mejores equipamientos para afian-
zar la población existente. La movilidad priorizando el 
uso peatonal, optimizando el espacio para que este 
pueda convertirse en un lugar de actividad y no de 
simple paso. Patrimonio, buscando un equilibrio entre 
la protección de valor histórico y las nuevas construc-
ciones, incorporando nuevos programas capaces de 
convivir respetuosamente con la realidad de la ciudad 
y su historia. Cultura para potenciar aún más el valor 
patrimonial de la ciudad. Economía puesto que gran 
parte de la ciudad se ve representada por su comer-
cios y; finalmente, medio natural: recuperar y fortalecer 
la componente natural urbana de la ciudad . (Fig. 1)

Para realizar estas actividades se necesita intervenir en 
manzanas ya consolidadas, es por esto que clasifican 
los vacíos urbanos según lo tipos de manzanas, para es-
tablecer un plan de acción en cada una de ellas. (Fig. 2)

Figura 14: Red activa. Funciones complementarias a los temas. 
Fuente: Red de espacios dinámicos, 2015 

Figura 15: Red activa. Tipos de vacios urbanos.
Fuente: Red de espacios dinámicos, 2015 

Imagen 25: Red activa_ funciones complementarias
Fuente: Cuenca Red, 2015
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CONECTIVIDAD URBANA

Ciudad compacta
Entendiendo la conectividad urbana se refiere a todo 
el colectivo de personas y objetos móviles, su forma 
de movilizarse y de conectarse entre ellos. En la ac-
tualidad en general en toda América Latina el pro-
ceso de urbanización se dirige hacia la expansión 
periférica, es decir se desplaza usos como la vivienda 
hacia los exteriores de la ciudad dejando los centros 
para actividades administrativas o económicas (Ca-
rrión, 2004). 

Esto implica una mayor ocupación del sistema vial, un 
incremento del uso del automóvil aparte de conges-
tión y contaminación lo que indirectamente provoca 
pobreza, desempleo y un deficiente sistema sanitario y 
educativo. Por lo que según Richard Rogers (1997), en 
su libro Ciudades para un pequeño planeta, nos dice 
que la solución a esto son las ciudades sostenibles, 
las cuales producen menos contaminación, reduce 
el uso del vehículo y evitan expandirse por el paisaje 
natural. Esto se resuelve a base de nodos compactos 
que disminuyen las necesidades de desplazamiento. 

Debemos enfocarnos en crear ciudades que no in-
vadan al paisaje natural, sino que las comunidades 
aumenten en entornos ya construidos, satisfaciendo 
las necesidades de movilidad personal no necesa-
riamente con vehículo privado, al contrario, con la 
implantación de sistemas de transporte ecológicos, 
como bicicleta y a pie, de igual manera aumentando 
y equilibrando la utilización de espacios públicos en el 
Centro Histórico para favorecer al peatón y de la vida 
comunitaria.

Espacios públicos en el que el autor los clasifica en 
dos: espacios abiertos y cerrados, el primero es en 
donde sus actividades son multifuncionales, diversas, 
y el segundo en el que se tiene una única función de 
acuerdo con la voluntad de los urbanistas. Para forta-
lecer la conectividad en un ambiente macro debe-
mos utilizar espacios con diversidad de funciones, es 
decir espacios abiertos que complementen a los no-
dos compactos. El porcentaje adecuado es del 30% 
entre espacios públicos y área construida para que 
sirvan a las actuales edificaciones y que se conecten 
entre sí. (Taller Vertical 1, 2016)

Utilizar nodos compactos nos da beneficios como cre-
cimiento organizado, trabajo, sistema de transporte 
eficiente, más eficaces circulaciones, reduce con-
gestión y contaminación, seguridad y convivencia, 
exploración de nuevas tecnologías urbanas. 

La zonificación por actividades conduce a una mayor 
dependencia del vehículo privado. Los nodos com-
pactos reducen los desplazamientos y permiten ir a los 
sitios caminando o en bicicleta.

 La respuesta no está en seguir aumentando el área 
de las ciudades sino en organizar el espacio cons-
truido de tal manera de unir funciones de vivienda, 
trabajo y ocio en un mismo lugar, fortaleciendo la co-
nectividad, pero de una manera más sostenible, dise-
ñando estos espacios para que puedan ser recorridos 
a pie o bicicleta, dejando de lado el automóvil.

Para esto se utilizan estrategias como: jerarquización 
vial en el caso de transporte público, ordenando me-
diante diferentes tipologías de sección vial, optimi-
zando la infraestructura existente, mejorando el uso 
de transporte público, creando vías de uso exclusivo, 
más rápidas y eficientes. Otra estrategia es la pea-
tonalización en la que se crea un acceso peatonal 
a todos los servicios, facilitando el contacto e inter-
cambio gracias a espacio públicos conectados. (Ta-
ller vertical 1, 2016) Pensar en la ciudad no solo para 
vivirla actualmente, al contrario, pensar en un futuro 
puedan ser utilizadas según los cambios del tiempo. 
“Resolver nuestras necesidades actuales sin compro-
meter las de las futuras generaciones, al tiempo de 
deberíamos encauzar nuestro desarrollo en favor de 
la mayoría: los pobres” (Rogers,1997, p. 5).

“Se pueden organizar nodos compactos unidos 
mediante sistemas de transporte público como 
respuesta a las limitaciones locales [...] la crea-
ción de una ciudad compacta requiere la su-
peración de un urbanismo de función única y 
predominio el automóvil”. (Rogers,1997, p. 38) 
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Entendiendo la conectividad urbana se se refiere a 
todo el colectivo de personas y objetos móviles, su for-
ma de movilizarse y de conectarse entre ellos. En la ac-
tualidad en general en toda América Latina el proceso 
de urbanización se dirige hacia la expansión periférica, 
es decir se desplaza usos como la vivienda hacia los 
exteriores de la ciudad dejando los centros para acti-
vidades administrativas o económicas (Carrión, 2004). 

Esto implica una mayor ocupación del sistema vial, un 
incremento del uso del automóvil aparte de conges-
tión y contaminación lo que indirectamente provoca 
pobreza, desempleo y un deficiente sistema sanitario y 
educativo. Por lo que según Richard Rogers (1997), en 
su libro Ciudades para un pequeño planeta, nos dice 
que la solución a esto son las ciudades sostenibles, 
las cuales producen menos contaminación, reduce 
el uso del vehículo y evitan expandirse por el paisaje 
natural. Esto se resuelve a base de nodos compactos 
que disminuyen las necesidades de desplazamiento.

Debemos enfocarnos en crear ciudades que no 
invadan al paisaje natural, sino que las comuni-
dades aumenten en entornos ya construidos, sa-
tisfaciendo las necesidades de movilidad perso-
nal no necesarioamente con vehículo privado, 
al contrario,  con la implantación de sistemas de 
transporte ecológicos, como bicileta y a pie, de 
igual manera aumentando y equilibrando la utili-
zación de espacios públicos en el Centro Histórico 
para favorecer al peatón y de la vida comunitaria.

Espacios públicos en el que el autor los clasifica en 
dos: espacios abiertos y cerrados, el primero es en 
donde sus actividades son multifuncionales, diversas, 
y el segundo en el que se tiene una única función 
de acuerdo con la voluntad de los urbanistas. Para 
fortalecer la conectividad en un ambiente macro 
debemos utilizar espacios con diversidad de funcio-
nes, es decir espacios abiertos que complementen 
a los nodos compactos. El porcentaje adecuado 
es del 30% entre espacios públicos y área construi-
da para que sirvan a las actuales edificaciones y 
que se conecten entre sí. (Taller Vertical 1, 2016)

Utilizar nodos compactos nos da beneficios como 
crecimiento organizado, trabajo, sistema de trans-
porte eficiente, más eficaces circulaciones, reduce 
congestión y contaminación,  seguridad y convi-
vencia, exploración de nuevas tecnologías urbanas.

La respuesta no está en seguir aumentando el área 
de las ciudades sino en organizar el espacio cons-
truido de tal manera de unir funciones de vivienda, 
trabajo y ocio en un mismo lugar, fortaleciendo la 
conectividad, pero de una manera más sostenible, 
diseñando estos espacios para que puedan ser reco-
rridos a pie o bicicleta, dejando de lado el automóvil.  

“Se pueden organizar nodos compactos unidos 
mediante sistemas de transporte público como 
respuesta a las limitaciones locales [...] la crea-
ción de una ciudad compacta requiere la su-
peración de un urbanismo de función única y 
predominio el automóvil”. (Rogers,1997, p. 38)

Para esto se utilizan estrategias como: jerarquización 
vial en el caso de transporte público, ordenando me-
diante diferentes tipologías de sección vial, optimizan-
do la infraestructura existente, mejorando el uso de 
transporte público, creando vías de uso exclusivo, más 
rápidas y eficientes. Otra estrategia es la peatonaliza-
ción en la que se crea un acceso peatonal a todos los 
servicios, facilitando el contacto e intercambio gracias 
a espacio públicos conectados. (Taller vertical 1, 2016)
Pensar en la ciudad no solo para vivirla actual-
mente, al contrario pensar en un futuro puedan 
ser utilizadas según los cambios del tiempo.“Re-
solver nuestras necesidades actuales sin compro-
meter las de las futuras generaciones, al tiempo 
de deberíamos encauzar nuestro desarrollo en fa-
vor de la mayoría: los pobres” (Rogers,1997, p. 5).

La zonificación por actividades conduce a una 
mayor dependencia del coche privado. Los no-
dos compactos reducen los desplazamientos y 
permiten ir a los sitios andando o en bicicleta.

Nodos compactosNodos dispersos
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Plan Especial la Floresta
Taller IDA - USFQ
Quito, Ecuador - 2014

El Plan Especial planteado por Taller IDA en el 
2014, plantea rehabilitar un barrio de Quito, el cual 
por su ubicación en el centro esta abastece - do 
de múltiples servicios, que incluyen: universida-
des, hospitales, artistas, artesanos y diseñadores. 

El Plan Especial busca rescatar las oportunidades del 
barrio de La Floresta y reconocer dentro del mismo la 
importancia del ciudadano, desarrollando proyectos 
que incluyan a la gente que vive en él. Se busca crear 
un barrio más seguro enfocado en el desarrollo local 
para promover una vida más saludable e inclusiva, tan 
- to dentro del barrio como en el resto de la ciudad. 

Para lograr esto se plantean estrategias comunitarias 
específicas, las cuales son: caminabilidad, diversidad 
de uso, conectividad, tradición (reconocimiento de 
elementos culturales y arquitectónicos propios del 
lugar), inclusión, productividad y sentido de lugar.
 
Entre los servicios que se plantean constan: incu-
badora, centro cultural, huerto urbano, centro es-
tudiantil, centros educativos, hostal, residencias 
y la readecuación de la zona universitaria. Plan-
tean una diversidad de usos, pero a una esca-
la caminable para reducir el uso del vehículo. Al 
implementar residencias evitan el desplazamien-
to de uso de habitantes a la periferia del lugar.

Imagen 27: Plan Especial barrio “La Floresta”
Fuente: Taller IDA - USFQ, 2014

Referente
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Plan Especial la Floresta
Taller IDA
Quito, Ecuador, 2014

El Plan Especial planteado por Taller IDA en el 
2014, plantea rehabilitar un barrio de Quito, el 
cual por su ubicación en el centro esta abasteci-
do de múltiples servicios, que incluyen: universida-
des, hospitales, artistas, artesanos y diseñadores.  

El Plan Especial busca rescatar las oportunidades del 
barrio de La Floresta y reconocer dentro del mismo la 
importancia del ciudadano, desarrollando proyectos 
que incluyan a la gente que vive en él.  Se busca crear un 
barrio más seguro enfocado en el desarrollo local para
promover una vida más saludable e inclusiva, tan-
to dentro del barrio como en el resto de la ciudad.

Para lograr esto se plantean estrategias comunitarias 
especificas, las cuales son: caminabilidad, diversidad
de uso, conectividad, tradición (reconocimiento de 
elementos culturales y arquitectónicos propios del 
lugar) , inclusión, productividad y sentido de lugar.

Entre los servicios que se plantean cons-
tan: incubadora, centro cultural, huerto urba-
no, centro estudiantil, centros educativo, hos-
tal, residencias y la readecuación de la zona 
universitaria.   Plantean una diversidad  de usos pero 
a una escala caminable para reducir el uso del vehí-
culo. Al implemetantar residencias evitan  el despla-
zamiento de uso de habitantes a la periferia del lugar. 

UDA

Figura 16: Plan Especial barrio “La Floresta”.
Fuente: Taller UDA, 2014.

UDA
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Conectividad peatonal sectorial

Como parte del diseño urbano es importante con-
siderar al usuario como componente principal de 
los lineamientos de un proyecto. Para Gehl (2014) 
“pensar a una dimensión humana dentro del planea-
miento es el reflejo de que existe una demanda por me-
jor calidad urbana. Se pueden establecer conexiones 
directas entre las mejoras espaciales y su papel en lograr 
ciudades vitales, sanas, seguras y sostenibles”(p.27).

Hoy en día las ciudades sufren los conflictos del di-
seño pensado para el automóvil, con infraestructu-
ra en la que el peatón ha perdido su condición de 
ocupante, además de espacios deficientes que no 
permiten transitar y se vuelven subutilizados. Por lo 
tanto, como parte del diseño del espacio público, 
no se puede dejar de lado la percepción del pea-
tón, ya que esta es primordial para incentivar al uso 
de un tramo, componentes existentes a lo largo del 
recorrido influyen directamente en la decisión de un 
caminante con respecto a qué camino seguir, para 
esto la calidad física del espacio urbano debe ser 
considerada. El planeamiento y el diseño pueden 
influir el tipo de actividades al aire libre que se quie-
ran desarrollar, pero para alentar a la gente a usarlos 
también hay que incluir protección, seguridad, y una 
razonable cantidad de espacio y equipamiento ade-
cuado que provea un atractivo visual (Gehl, 2014).
 

Figura 17. La dimensión humana.
Fuente: Libro: Ciudades para la gente, 2014.

CIUDAD CAMINABLE

Conectividad peatonal sectorial
Como parte del diseño urbano es importante consi-
derar al usuario como componente principal de los li-
neamientos de un proyecto. Para Gehl (2014) “pensar 
a una dimensión humana dentro del planea - miento 
es el reflejo de que existe una demanda por mejor 
calidad urbana. Se pueden establecer conexiones 
directas entre las mejoras espaciales y su papel en 
lograr ciudades vitales, sanas, seguras y sostenibles” 
(p.27).

Hoy en día las ciudades sufren los conflictos del di - 
seño pensado para el automóvil, con infraestructura 
en la que el peatón ha perdido su condición de ocu-
pante, además de espacios deficientes que no per-
miten transitar y se vuelven subutilizados. Por lo tan-
to, como parte del diseño del espacio público, no se 
puede dejar de lado la percepción del peatón, ya 
que esta es primordial para incentivar al uso de un 
tramo, componentes existentes a lo largo del recorri-
do influyen directamente en la decisión de un cami-
nante con respecto a qué camino seguir, para esto la 
calidad física del espacio urbano debe ser considera-
da. El planeamiento y el diseño pueden influir el tipo 
de actividades al aire libre que se quieran desarrollar, 
pero para alentar a la gente a usarlos también hay 
que incluir protección, seguridad, y una razonable 
cantidad de espacio y equipamiento adecuado que 
provea un atractivo visual (Gehl, 2014).

Imagen 28: La dimensión humana
Fuente: Ciudades para la gente, 2014
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Ciudad caminable
Por lo tanto es necesario generar un recorrido que 
permita dinamizar tanto el interior como el exte-
rior de las cuadras consiguiendo que los usos pro-
puestos en las mismas actúen como “recursos es-
paciales donde pueden ocurrir los intercambios 
personales, culturales y económicos” (Gehl, 2014, p.9).  

Estas acciones permiten mejorar el barrio tanto para los 
residentes y trabajadores del lugar, así  como para los 
transeúntes incentivando a la interacción comunitaria 
y la caminabilidad a través de sus distintas zonas de 
interés. De esta manera Philibert, E (2006) señala que:
         

La conectividad a escala peatonal se basa en 
la movilidad peatonal y en el potencial del es-
pacio urbano para actuar como una interfaz 
de información. La conectividad a escala pea-
tonal puede relacionarse positivamente con los 
ciclos económicos locales, la diversidad social 
y la conservación del medio ambiente (p. 24)
       

Por lo tanto la accesibilidad y el recorrido pasan 
a ser una clave para el movimiento de una zona, 
como asegura Gehl (2014) “El caminante si en-
cuentra que el trayecto es poco interesante o con-
fortable, apurara el paso; mientras que si lo sien-
te atractivo y rico en experiencias agradables, 
olvidará la distancia y disfrutará el paseo” (p. 127).
         

Figura 19. Bordes blandos — y duros
Fuente: Libro: Ciudades para la gente, 2014.

Figura 18. La dimensión humana.
Fuente: Libro: Ciudades para la gente, 2014.

Figura 20: Alentar — o rechazar la oportunidad de ver y oír a otros
Fuente: Libro: Ciudades para la gente, 2014.
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la movilidad peatonal y en el potencial del es-
pacio urbano para actuar como una interfaz 
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Imagen 29: La dimensión humana
Fuente: Ciudades para la gente, 2014

Imagen 30: Bordes blandos y duros
Fuente: Ciudades para la gente, 2014

Imagen 31: Alentar o rechazar la oportunidad de ver y oír a otros
Fuente: Ciudades para la gente, 2014
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INTERVENCIÓN NUEVA EN CONTEXTO HISTÓRICO
Ahora bien, es de suma importancia hablar de cómo 
intervenir y de cómo hacer buena arquitectura sin 
destruir el entorno urbano en el que este se inserta, y 
para esto, Francisco de Gracia en su libro “Construir 
en lo construido” nos hace referencia a como una 
nueva forma supone la modificación de un lugar que 
ya tiene una forma dada. Pero también la importan-
cia de proyectar una arquitectura contemporánea 
en un contexto histórico tan marcado, a partir de tec-
nologías actuales que respondan a las condiciones 
no solo del lugar, sino también de vida y de necesida-
des de generaciones actuales.

Es evidente que las intervenciones urbano arquitectó-
nicas dentro de un Centro Histórico deben ser lleva-
das de una manera muy cuidadosa, debido a la con-
solidación urbana y características especiales que 
estas presentan. Hay que entender que este lugar 
tiene un valor histórico importante, pero no por eso 
vamos a dejar que se convierta en un museo, en un 
sitio solo para observar; sino que hay que crear espa-
cios agradables para la ciudad, que permitan y ge-
neren actividades y relaciones entre sus ciudadanos. 
Y un aspecto adicional y muy importante a considerar 
es si estos forman parte del Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, ya que, en la convención de la UNESCO 
de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial, se 
incluye a los centros históricos dentro de la categoría 
de “Grupos o Conjuntos de edificios”. 

En el caso del Centro Histórico de Cuenca, declara-
do Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 
1999, reúne el mayor número de edificaciones patri-
moniales relevantes para la ciudad, ya que represen-

ta la zona de fundación e inicio de la ciudad. Dentro 
del Plan de Ordenamiento Urbano, junto con la Orde-
nanza aprobada en febrero del 2011, se genera un 
archivo en el que se detallan 2 aspectos relevantes 
a la hora de proyectar arquitectura en estos espa-
cios. El primero es a través de cómo está constituido 
su Centro Histórico, es decir qué zonas pertenecen a 
las Áreas de Primer Orden, de Respeto, Arqueológica, 
Zonas especiales y áreas que se incorporan al Centro 
Histórico. Y, por otro lado, muestra los valores de cada 
una de las edificaciones según su importancia, ya 
sean de valor emergente, arquitectónico, ambiental, 
sin valor especial y de valor negativo. 

Cuenca es una ciudad que se caracteriza por tener 
edificaciones patrimoniales con alto grado de im-
portancia cultural e histórica, sin embargo, muchas 
de ellas se encuentran en mal estado por la falta de 
mantenimiento. Es por esto que para las intervencio-
nes urbano arquitectónicas que se realizarán dentro 
del proyecto, va a ser de suma importancia conside-
rar estos criterios de intervención, ya que partirá de 
entender el estado actual de aquellas edificaciones 
sin valor o subutilizadas que podrán derrocarse para 
albergar nuevos equipamientos de interés, y que otras 
necesitarán de rehabilitación arquitectónica por el 
alto valor que representan para la ciudad. 

Es importante además “crear una imagen urbana 
homogénea, limpia e integrada con el paisaje ur-
bano natural a partir del ordenamiento volumétrico 
y estético de la arquitectura existente” (Plan de or-
denamiento urbano de la ciudad, 2017, pág. 228). 
Según De Gracia, la intervención así sea de mayor o 

menor magnitud, quedará integrada en un contexto 
en particular, es decir, van a repercutir sobre los ám-
bitos urbanos constituidos y van a afectar positiva o 
negativamente el carácter morfológico de una parte 
consolidada de la ciudad.

Una arquitectura contemporánea en un contexto his-
tórico, siempre debe crear diálogos con la arquitectu-
ra ya existente en el lugar, siendo uno de los métodos 
la reinterpretación propia de ese sitio como, el ritmo, 
simetría, color, altura, contraste, predios patrimonia-
les, entre otros. Sin embargo, lo más importante al in-
tervenir en un centro histórico es mantener la integri-
dad, el carácter y la autenticidad de las cosas, no es 
repetir la historia, sino más bien tomar sus elementos, 
técnicas, formas y reinterpretar esto aprovechando la 
tecnología y el lugar al que nos enfrentamos; es valo-
rar las relaciones en el que coexisten las arquitecturas 
de una ciudad de una manera equilibrada. Al hacer 
arquitectura se le está dando algo nuevo a la ciudad, 
se le está modificando sin que rompa su funciona-
miento como parte de un sistema, se está creando 
una arquitectura de calidad que mejore las condicio-
nes de vida de los habitantes sin desmerecer su histo-
ria. (González, 2014).

Se trata de optar un compromiso hacia el medio 
urbano, si se acepta el principio de que todo edi-
ficio es algo más que una simple entidad cerrada 
sobre sí misma y sigue un plan basado en el cono-
cimiento de las relaciones formales, pueden enton-
ces hablarse de técnicas contextuales que pueden 
conducirse según patrones de actuación que de 
hecho son esquemas técnicos de contextualiza-
ción propiamente dichos (De Gracia, 1992, p. 244)
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Plaza de las artes
Francisco Fanucci & Marcelo Ferraz
São Paulo, Brasil - 2012 

El proyecto está insertado en el centro histórico de 
São Paulo, en una zona de gran importancia histórica. 
Lo que destaca a este complejo es que, al ser un pro-
yecto medianero, la estrategia de intervención debía 
ser cuidadosa y delicada ya que respeta las edifica-
ciones aledañas para generar un recorrido entre es-
tas, con el fin de formar una gran plaza pública que 
conecte a 3 calles de gran flujo peatonal. Por lo tan-
to, la estrategia optada por los arquitectos fue la de 
elevar los diferentes bloques y liberar la planta baja 
para permitir la libre circulación de los transeúntes. 

La disposición de los volúmenes se genera desde el cen-
tro de la manzana hacia sus 3 salidas. Cada uno de es-
tos son trabajados a diferentes alturas con el fin de que 
se integren al contexto y complejidad urbana, además 
de establecer un solo diálogo con las construcciones 
existentes, rehabilitando las fachadas tanto del cine 
como del conservatorio, para albergar nuevos usos. 

Este proyecto es de gran relevancia ya que no solo 
respeta las preexistencias, sino que las potencia dán-
doles un nuevo uso. Es importante ya que además 
de respetar las alturas de las edificaciones aledañas, 
el proyecto trabaja materiales totalmente diferentes 
para evidenciar y contrastar arquitecturas de dis-
tintas épocas y evitar un falso histórico. Además, la 
plaza es pensada para la comunidad ya que crea 
diversos espacios de interés que podrán ser utiliza-
dos y recorridos por el peatón sin ningún obstáculo.

Referente

Imagen 33: Respeto a las preexistencias a través de las alturas
Fuente: https://url2.cl/BEaTK 

Imagen 34: Circulación libre_ Conexión en planta baja
Fuente: https://url2.cl/BEaTK 

Imagen 32: Relación volumétrica con las edificaciones colindantes
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ESTRATEGIAS DEL SECTOR 1
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Ejes planteados

Se vio de gran importancia partir de la estrategia ur-
bana, planteando diversos ejes de conexión según las 
actividades preponderantes definidas en cada una 
de las calles, de tal manera que estas marquen un 
principio para determinar los posibles usos a los que 
debe atender cada proyecto. Para esto, se hizo un 
análisis detallado de los equipamientos, plazas, par-
ques y sitios importantes en el área de influencia, pu-
diendo establecer que las calles Estévez de Toral y 
Simón Bolívar responden a ejes comerciales debido 
a la gran cantidad de actividad que poseen (comer-
cios y servicios). La calle Gran Colombia como una de 
eje de vivienda ya que se encuentran equipamientos 
que complementan a la vivienda. Las calles Coronel 
Guillermo Talbot y Mariscal Sucre como ejes cultura-
les debido a que conectan varias plazas, parques, 
iglesias y museos del centro histórico, y finalmente las 
calles Presidente Córdova y Juan Montalvo como ejes 
educativos, conectando, la primera gran cantidad 
de escuelas y colegios, y la segunda a dos universi-
dades importantes de la ciudad (Estatal y Católica).

Imagen 35: Volumetría_ Ejes planteados
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia
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Se ha planteado una estrategia que permita el de-
sarrollo y correcto funcionamiento de la totalidad 
del proyecto, a través de una nueva vialidad en 6 
calles. Primero, una plataforma única ubicada en la 
calle Mariscal Sucre, debido a que, al ser el inicio del 
proyecto, buscamos que la gente disminuya la velo-
cidad y que sepa que algo importante empieza en 
el barrio. Segundo, una calle peatonal ubicada en 
la Coronel Talbot, debido a que conecta dos plazas 
importantes, y lo que se busca es incentivar a la gen-
te a caminar. Tercero, una vía colectora ubicada en 
la Presidente Córdova, que a pesar de albergar gran 
cantidad de líneas de buses, se busca que esta sea 
una vía de calidad y de confort para el peatón. Cuar-
to, una vía arterial ubicada en la Tarqui, debido a que 
contaría con un solo carril de circulación. Quinto, se 
busca reforzar el eje del tranvía de la Gran Colom-
bia, dándole mayor importancia al espacio público. 
Y finalmente la Estévez de Toral ya que, al ser un eje 
comercial, y a que gran parte de sus tramos no cuen-
tan con veredas, es necesario reforzar y devolver el 
espacio público, volviéndolo más seguro y activo.

Imagen 36: Volumetría_ Jerarquización vial
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Jerarquización vial
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Secciones viales 1

Imagen 37: Esquemas_ Secciones viales 1
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

El punto clave de donde se partió para el nuevo di-
seño de las secciones viales en estas 6 calles; surge 
de la necesidad de volver al espacio público y a las 
calles más caminables y amigables para el peatón, 
donde sea él el principal protagonista y beneficiario. 
Es importante recalcar que todas las secciones via-
les cumplen con normas mínimas de acuerdo a an-
chos de veredas y de calles, debido a que en muchos 
sectores ni siquiera cuentan con espacios de vereda, 
por tanto, lo vuelve insegura y peligrosa la circulación 
para el peatón. Sin embargo, en muchas de ellas la 
sección de la vereda se amplía como extensión del 
espacio público, volviéndolo útil y beneficioso para 
reactivar el sector con nuevos comercios y servicios 
que atiendan las necesidades del barrio. Finalmente, 
se crean distintas zonas de estancia y ejes verdes (ar-
borizados), donde se colocará mobiliario, jardineras y 
paradas de buses, de tal manera que la calle brinde 
confort y bienestar para quienes las recorren.
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Secciones viales 2

Imagen 38: Esquemas_ Secciones viales 2
Fuente: Análisis propio
Elaboración propiaGSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 39: Esquemas_ Secciones viales 3
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Secciones viales 3
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Imagen 40: Volumetría_ Problemática
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Problemática

Se han identificado diferentes problemáticas en va-
rios puntos del barrio, tanto como el abandono de 
edificaciones, baja densidad de viviendas, desapari-
ción de oficios artesanales importantes, así como ba-
rreras arquitectónicas y físicas, y el excesivo uso del 
vehículo privado, que han hecho de esta, una zona 
muy insegura y poca frecuentada. Es por esta razón 
que se plantea la ejecución de diversos proyectos 
urbanos – arquitectónicos que brinden soluciones y 
contrarresten el efecto de estos aspectos de conflicto 
enunciados.
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Imagen 41: Volumetría_ Usos propuestos
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Usos propuestos

Basándonos en la problemática de cada sector, se 
establecen diferentes funciones para cada manzana:

Parqueadero vehicular de borde y espacios comple-
mentarios al Museo de Arte Moderno en la manzana 
de ingreso a la propuesta, para incentivar a la gen-
te a que deje su vehículo y que pueda recorrer los 
espacios a pie. Unidades de vivienda en la manzana 
con menor densidad del sector, Red de equipamien-
tos culturales en las manzanas adyacentes al Templo 
San Sebastián para fomentar su utilización, un Equi-
pamiento lúdico infantil en una zona bastante insegu-
ra debido a las barreras arquitectónicas que posee, 
además de la falta de proyectos destinados al juego 
de los niños, no solo en el sector, sino también, en la 
ciudad. Finalmente, un Centro deportivo en el eje vial 
que une la Universidad Católica de Cuenca con la 
Universidad de Cuenca.
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Imagen 42: Volumetría_ Conexiones
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Conexiones

Uno de los puntos más fuertes de la estrategia urbana 
es el de crear conexiones no solo entre proyectos, sino 
también con las distintas plazas de interés cercanas a 
los mismos, con el principal objetivo de que a través 
de estos se logre la reactivación de este barrio tan 
importante de Cuenca, que ha perdido vitalidad a 
lo largo de los años. En cuanto a las conexiones entre 
proyectos se busca que al generar recorridos intere-
santes y de calidad, con la posibilidad de recorrer los 
centros de manzanas con nuevos e innovadores usos, 
la gente se incentive a recorrerlos a pie. Mientras que 
a través de las conexiones con plazas, en este caso 
con la plaza de San Sebastián, Otorongo y el Vado, lo 
que se busca es devolverles la importancia y la activi-
dad que estas se merecen al crear visuales, recorridos 
y conexiones directas entre los proyectos y las plazas.
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NORMATIVA
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Imagen 43: Vista aérea del barrio San Sebastián desde El Vado
Fuente: Arq. José Maldonado
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Imagen 44: Diagramas_ Normativa de manzana
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Normativa de manzana

Para lograr que las intervenciones realizadas en el 
sector sean de alta calidad, se plantea una norma-
tiva barrial que determina una serie de criterios para 
proyectar los distintos equipamientos pertenecientes 
a la reactivación del sector de San Sebastián.  Estas 
pautas de intervención son el resultado del estudio de 
autores y referentes, así como del análisis del sector; 
permitiendo así establecer parámetros que anclan a 
los proyectos con el lugar y garantizan que las nuevas 
propuestas obtengan una buena calidad formal, fun-
cional y espacial. 

Normativa de manzana

Como primera pauta, se propone que cada una de 
las manzanas que forman parte de la red de equipa-
mientos puedan relacionarse entre sí, generando un 
recorrido diverso y continuo que atraviese los distin-
tos proyectos. Es por eso que, en el emplazamiento 
de cada uno de ellos, se debe considerar aperturas 
que permitan que el espacio público exterior se co-
necte con el interior de la manzana, procurando que 
sus bordes a nivel de planta baja sean dinámicos. De 
la misma forma se deberá generar enlaces con las 
manzanas aledañas enriqueciendo de esta forma el 
trayecto a lo largo de las intervenciones. 

1. Proponer conexiones a través de la 
     manzana para reactivar tanto el inte-
     rior como el exterior de la misma.

2. Conectar los distintos accesos entre 
     manzanas para optimizar los trayectos 
     y recorridos en el sector, además de 
     enlazar los diferentes equipamientos 
     propuestos.

3. Considerar los usos de las plantas ba-
      jas para obtener bordes interesantes 
      que acompañen al espacio público 
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Imagen 45: Diagrama_ Normativa de fachada
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Normativa de fachada

De la misma manera, se debe considerar ciertos cri-
terios a la hora de plantear las nuevas volumetrías 
reflexionando el contexto en donde se emplaza el 
proyecto. En el caso del sector de San Sebastián, un 
barrio perteneciente al Centro Histórico, en donde se 
encuentra con regularidad edificaciones de carácter 
patrimonial o con un valor arquitectónico positivo que 
marcan una referencia para las nuevas construccio-
nes del lugar, pues en estos se pueden encontrar, al-
turas, ejes y líneas que permitirán a la nueva volume-
tría encajar de mejor manera en el sitio. 

Así mismo, es importante resaltar, que este nuevo es-
cenario generado con las fachadas propuestas, pro-
picien al peatón un espacio de interés que permita 
mejorar la percepción de los distintos tramos de inter-
vención y además invite al uso de los equipamientos 
propuestos. 

1. Considerar líneas guías y alturas de las 
     edificaciones colindantes a la hora de 
    plantear las volumetrías de los proyectos.

2. Evitar generar muros ciegos hacia las 
      fachadas de los nuevos proyectos, pues 
     estos generan percepción de inseguri-
     dad y poco interés en el transeúnte que 
     apurará el paso en este tipo de tramos.

3. Generar puertas y ventanas hacia la 
     calle, de manera que el espacio del 
     transeúnte se vea enriquecido con vitri-
     nas y vanos que permitan una percep-
     ción de seguridad y dinamismo    
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Imagen 46: Diagramas_ Normativa modelo de gestión
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Normativa de modelo de gestión

Finalmente, es importante mencionar el modelo de 
gestión que los equipamientos deberían manejar. 
Como parte de los criterios propuestos, se debe tener 
en cuenta el manejo de los recursos obtenidos des-
de los distintos programas que brindan los proyectos, 
en donde cada una de las edificaciones, ofrecen un 
producto o servicio que incluye proporcionarles acti-
vidades de enseñanza, estancia y recreación como 
su función principal y esta se verá acompañada con 
servicios y actividades complementarias como nego-
cios, restaurantes, eventos y ferias, que permitirán ma-
nejar un sistema de autogestión para cada uno de los 
equipamientos a la vez que se proporcionan distintos 
espacios de cohesión social. 



204



205

RESULTADOS
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Imagen 47: Axonometría_ Proyectos urbano - arquitectónicos
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Efectividad de los ejes propuestos para la revitalización del barrio San Sebastián

El proyecto de la “Reactivación del barrio San Sebas-
tián” partió por entender una gran problemática: el 
fuerte abandono de masas humanas de los centros 
históricos, que lo único que han generado es insegu-
ridad, excesivo uso del vehículo privado y sobre todo 
barrios deteriorados e inactivos. A partir del análisis de 
sitio, se pudo determinar que San Sebastián -uno de 
los más antiguos y de gran importancia histórica- ha 
ido perdiendo actividad y vitalidad a lo largo de los 
años; así que consideramos imprescindible que, me-
diante la generación de una red de equipamientos 
de usos múltiples y complementarios (desarrollados en 
las cinco tesis), este recupere fuerza e interés de la po-
blación. Para esto, se analizaron proyectos de entor-
nos semejantes, para determinar criterios de diseño y 
funcionamiento, y que sean además una base sólida 
para ser implantados en cada uno de los proyectos.

Además, se propuso la rehabilitación de edificacio-
nes, así como la recuperación de los centros de man-
zana subutilizados con la creación de nuevas edifica-
ciones que alberguen nuevos e innovadores usos; y 
sobre todo con el objetivo de que todos estos proyec-
tos estén interconectados entre sí de tal forma que 
la gente pueda recorrerlos, fomentando la cohesión 
social y la vida en comunidad. Finalmente se intervino 
en ciertas calles a través de nuevas secciones viales 
que se adapten a esta nueva estrategia urbana, pero 
que sobre todo el peatón sea el principal protagonis-
ta, mejore la calidad de vida de los habitantes, y por 
ende vuelva a los barrios más seguros y caminables.  
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DOCUMENTOS ADICIONALES

Entrevistas

ENTREVISTA 1 realizada por:
Nombre del entrevistado:

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?

2. ¿De qué trata su negocio?

3. ¿Reside usted en este sector?

4. ¿Consideraría usted extender su negocio hacia la acera?

5. ¿Según su percepción qué lugar coincidiera el más seguro e inseguro y por qué?

6. ¿Existe algún punto de encuentro para la vida en comunidad?

7. ¿Usted se sintió desplazado de los planes urbanos y como esto cree que afectó al barrio?

8. ¿Cree usted que las normas de construcción del sector son muy rígidas?

9. ¿Prefiere usted readecuar su vivienda o desplazarse a otro lugar?

10. ¿Qué tradiciones perduran y cuáles se han perdido en el barrio?

11. ¿Cuál considera que es el punto más representativo del barrio?

12. Observaciones:
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Entrevistas

el espacio público de-
bería venir hacia adentro

la inseguridad se da por el 
abandono del sector

espacio para fe-
rias en el barrio

existen nuevos con-
juntos de viviendas 

promocionar el 
sector

espacios de 
gestión y  or-
ganización

la iglesia como 
un punto de  
referencia

integración par-
ticipativa

incentivar la apertura de nuevos 
centros de arte y de pintura

concentración de 
actividades hacia 
el parque calderón

lugares para la 
recreación 

artesanos con tra-
yectoría amplia

mejorar las 
veredas

facilidad para    
artistas de talleres 
se instalen

casas des-
habitadas

ruido de 
autos y 
buses

nuevas 
iniciati-
vas 

no existen 
eventos en el 
barrio

 crear puntos de 
conciliación entre 
los vecinos

el vado como 
punto de      
referncia 

antes había 
vecindad

 no existe gente 
transitando

muestras de gastrono-
mía de locales 

bajo interes del 
gobierno local

falta de manteni-
miento de viviendas

vehículos 
de paso

perdida de 
identidad

buses hacen 
giros peligrosos

puntos de 
encuentro

fomento a luga-
res turísticos

rescatar tradiciones 
populares

poca       
señalética
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Consentimiento informado entrevistas
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Nube de puntos
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