
Escuela de Arquitectura

Repotenciación de las Márgenes del Río 
Machángara en la Periferia de la 

Ciudad de Cuenca
El camal como Catalizador Urbano

Proyecto Final de Carrera previo a la

obtención del título de Arquitectas

Cuenca, Ecuador 2022

Autoras:

Diana Isabel Gómez Delgado

Emily Cristina Orellana Pesántez

Director:

Arq. Alexis Schulman Pérez





 

Tema:  Rehabilitación Urbano Paisajística 

Repotenciación de las Márgenes del Río Machángara en la 
Periferia de la Ciudad de Cuenca

El camal como Catalizador Urbano

Proyecto Final de Carrera previo a la obtención del título de 
Arquitectas

Autoras:  Diana Isabel Gómez Delgado 
Emily Cristina Orellana Pesántez

Director: Arq. Alexis Schulman

Cuenca, Ecuador 
2022



Dedicatorias

 
A Dios por ser mi guía y fortaleza en esta etapa de 
mi vida, por darme la fuerza de seguir adelante y no 
darme por vencida.

A mis padres Diana y Ramón por estar siempre a mi 
lado, por su apoyo incondicional, por sus consejos y 
por siempre estar junto a mí en cualquier circunstan-
cia, gracias por siempre darme ánimos y enseñarme 
a luchar por mis metas y sueños. Y a mis hermanos 
Leonardo y Andrés por siempre darme ánimos y estar 
para mí en cualquier momento y circunstancia. A mis 
abuelitos por darme el aliento y el cariño cada vez 
que lo necesitaba y por su preocupación constante.

A mi familia en general por velar siempre por mí, por 
su apoyo, preocupación y todo el amor que me han 
dado. A mi prima María Fernanda por siempre darme 
su apoyo y sus consejos.

A mis amigos y compañeros por todos los momentos 
a lo largo de esta etapa y a mis profesores por sus 
enseñanzas y consejos.



Agradecimientos
 A mi dirigente Alexis Schulman por sabernos guiar, por 

todos los consejos y enseñanzas que nos brindó y por 
alentarnos a dar lo mejor de nosotras a lo largo de la 
elaboración de la tesis, por siempre creer en nosotras 
y en nuestro rpoyecto.

También agradezco a mis profesores, a la Arq. Isabel 
Carrasco y al Arq. Pablo Ochoa por su guía y conse-
jos para la debida elaboración de mi proyecto final 
de carrera 

A mi compañera de tesis por cada paso que hemos 
dado juntas, por cada amanecida y por los momen-
tos buenos y malos que hemos atravesados a lo largo 
de esta etapa universitaria y a mis amigos por su apo-
yo, consejos y aquellos momentos inolvidables que 
hemos pasado juntos. 

 



Dedicatorias

A mi padre Paúl Orellana por su esfuerzo, 
apoyo y confianza en mí. A mi madre Ro-
salba Pesántez por brindarme su amistad 
y apoyo incondicional. A mi hermano Paúl 
Orellana por compartir su cariño y amis-
tad conmigo. A mis abuelitos por su ejem-
plo y el amor que han depositado en mí. 
 
Esta tesis va dedicada a toda mi familia por 
estar presentes en esta parte fundamen-
tal de mi vida y apoyarme a pesar de cual-
quier dificultad. Sin ellos nada de esto sería 
posible ya que me han enseñado a no dar-
me por vencida nunca, así como ellos han 
salido adelante con su esfuerzo y empeño. 
 
Finalmente dedico esta tesis a mis compañe-
ros, amigos y profesores que han sido una parte 
fundamental de mi vida en esta etapa como 
estudiante enseñándome nuevas cosas y sien-
do de gran ayuda para superar cada dificultad. 



Agradecimientos
 Agradezco en primer lugar a mi director de te-

sis el Arq. Alexis Schulman por creer en nosotras 
y en este proyecto y por haber sido una gran 
guía para la realización de esta tesis.  También 
agradezco a la Arq. Isabel Carrasco y Arq. Pa-
blo Ochoa por guiarnos en el trascurso de la tesis. 
 
También agradezco a mis amigos y compañe-
ros su ayuda y los momentos que hemos vivido a 
lo largo de la carrera apoyándonos mutuamente. 
 
Y por último agradezco a mi compañera Diana Gó-
mez y su familia por su gran amistad y apoyo incon-
dicional para lograr este proyecto de fin de carrera.

 



Índice de Contenido

1.1. Problemática
1.2. Objetivos
1.3. Metodología

01
INTRODUCCIÓN

Pg.15

2.1. El río como potencial espacio público (integración 
social e interculturalidad)
2.2. Corredores verdes como sistemas socio-ecológicos 
y multifuncionales 
2.3. Zonas periurbanas y su planificación en la ciudad
            2.3.1. Núcleos articuladores a partir de la 
           descentralización de la ciudad
2.4. Espacios públicos de calidad    como generadores 
de oportunidades
2.5. Influencia de los grandes equipamientos en el 
paisaje urbano
            2.6. Descentralización
            2.7. Producción y ciudad 

03
ANÁLISIS DE 

REFERENTES

Pg. 39

02
MARCO TEÓRICO

Pg.25



4.1. Evolución Urbana de Cuenca 
4.2. Situación del camal de Cuenca

04
ANTECEDENTES

                  Pg. 53

5.1. Análisis a nivel macro
5.2. Análisis a nivel meso
5.3. Análisis a nivel micro
5.4. Río Urbano

06
ESTRATEGIAS URBANO 

PAISAJÍSTICAS

                                                 Pg. 111

05
ANÁLISIS DE SITIO
                      
                      Pg. 63

6.1. Estrategias a nivel macro 
6.2. Estrategias a nivel meso
6.3. Estrategias a nivel micro



7.1. Programa urbano arquitectónico
7.2. Implantación
7.3. Propuesta funcional
7.4. Propuesta urbano arquitectónica

07
PROYECTO URBANO 

ARQUITECTÓNICO

Pg.139 

09
BIBLIOGRAFÍA /

ANEXOS

Pg.209

08
CONCLUSIONES

Pg.199 

9.1. Referencias
9.2. Anexos 



IMG 1. Foto aérea de la zona del Camal Municipal de Cuenca 



ResumenResumen  
En general, las periferias urbanas son zonas que tien-
den a carecer de espacios públicos de calidad, por 
lo que es necesario volver la mirada hacia esas áreas 
no consolidadas de la ciudad de Cuenca, como es el 
caso de la zona de Patamarca, donde se encuentra 
el actual camal. Teniendo en cuenta que las márge-
nes de ríos conllevan múltiples funciones; naturales, 
sociales, de salud y económicas, se pretende generar 
un proyecto urbano-paisajístico para las orillas del río 
Machángara en la zona del actual camal, donde 
se busca recuperar dicho equipamiento, comple-
mentándolo y utilizándolo como catalizador para 
potenciar la zona y las riberas, al tiempo que se favo-
rece la posibilidad de un verdadero corredor biótico.

Palabras claves: Corredor biótico, es-
pacio público, márgenes de río, perife-
rias urbanas, proyecto urbano-paisajísti-
co.     . 
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Abstract
 

In general, urban peripheries are areas that tend 
to lack quality public spaces, so it is necessary to 
observe these unconsolidated areas of the city. 
One of these cases is the Patamarca area, where 
the current slaughterhouse is located. Taking into 
account that riverbanks have multiple functions; 
natural, social, health and economic, we intend to 
generate a urban-landscape project for the banks 
of the Machángara River in the area of the current 
slaughterhouse. This research seeks to recover this 
equipment, complementing it and using it as a 
catalyst to enhance the area and the riverbanks, 
while favoring the possibility of a true biotic corridor.

Key words: Biotic corridor, pu-
blic space, riverbanks, urban peri-
pheries, urban-landscape project. 
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IMG 2. Orillas del río Machángara. Fuente propia
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1.1. Problemática
Tenemos así la necesidad de volver la mirada hacia 
esas áreas no consolidadas de nuestra ciudad de 
Cuenca, generando una ciudad sostenible donde se 
logre una mayor integración y cohesión socio-espa-
cial. Ahora bien, las periferias urbanas se consolidan 
en zonas que carecen de espacios públicos, falta de 
diseño de áreas verdes y de esparcimiento, 
adicional a esto se presentan problemas de 
seguridad, accesibilidad y exclusión social. 

Es por ello que es necesario mejorar estas zonas de-
bido a su constante vulnerabilidad, como es el caso 
de la zona del actual camal municipal de Cuenca 
en el sector Patamarca, que según el diario El Telé-
grafo será trasladado a Atucloma, Tarqui y la feria 
del ganado, está próxima a trasladarse al sector los 
Alamos, Cumbe (2019). Por lo cual tenemos la opor-
tunidad de recuperar y activar estas zonas donde 
predomina la contaminación y la inseguridad. Según 
menciona el GAD Municipal de Cuenca (2018):
 

Uno de los mecanismos que promueve ONU 
Hábitat para lograr una disminución de la 
segregación económica y social, tendiendo 
hacia territorios incluyentes y cohesionados, 
es la intervención en las periferias urbanas, 
donde la población se encuentra con un ran-
go mayor de situaciones vulnerables. 

Por ende, es de vital importancia el generar oportuni-
dades, espacios públicos de calidad, equipamientos 
que activen el turismo y el comercio de estas zonas 
y brindar una mayor seguridad y confort para sus 
residentes, evitando generar una brecha urbana. 

Por otra parte, si bien el camal está planteado 
para reubicarse, es necesario replantearnos si es 
preciso que este tipo de equipamiento se ubique 
a las afueras de la ciudad. Si bien esta zona está 
predominada por la industria y la residencia, como 
menciona Chemetoff y Associés (2014) “la ciudad 
no es una nueva construcción sobre un territorio 
virgen. Es una idea en constante renovación, cons-
truida sobre inversiones pasadas y la herencia de 
su pasada actividad industrial”. Siendo necesario 
articular esta zona periférica generando zonas con 
mixticidad de usos, donde coexistan tanto las áreas 
productivas, aquellos grandes equipamientos ne-
cesarios para el aprovisionamiento y la producción 
que otorgan a la ciudad con los diferentes usos que 
se pueden generar en el futuro, dotándola con una 
variedad de usos evitando que la ciudad se zonifique.

Santa Ana de los cuatro ríos Cuenca, ciudad atrave-
sada por los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y el 
Machángara, siendo este último uno de los ríos más 
desarticulados hacia la ciudad. La cuenca alta del 
río Machángara es un ecosistema estratégico siendo 
importante su debida conservación, protección y 
manejo, ya que, al ser de enorme valor natural por 
su biodiversidad, cumple varias funciones de soporte 
vital para la ciudad. Pero, ¿qué sucede cuando el río 
ingresa a la ciudad, o en este caso a sus periferias? 
Ante todo, hay que reconocer la importancia que 
han adquirido las riberas de los ríos dentro de la 
zona que atraviesan, sabiendo que “los ríos urbanos 
influyen significativamente en la conformación espa-
cial y social de las ciudades” (Hermida, 2019, p.19). 

Para empezar, “el río Machángara presenta un serio 
deterioro al momento que atraviesa el área urbana y 
por tanto requiere una urgente recuperación por lo 
que se considera que potencialmente puede mejorar 
la calidad paisajística de la zona norte” (PDOT, 2021, 
p.464). Por consiguiente, uno de los aspectos más pre-
ocupantes es la falta de diseño de las márgenes del 
río Machángara, ya que las orillas de los ríos urbanos 
actúan como corredores verdes que favorecen la 
conservación de la diversidad de especies, la reduc-
ción de la contaminación y el bienestar del ser huma-
no, además brindan beneficios ecológicos, sociales y 
paisajísticos (Xu et al., 2010 citado en Hermida et al., 
2019). Por lo que es una conexión natural a la que se 
debe tomar en cuenta en la planificación de Cuen-
ca. De tal modo que se genere una ciudad sostenible 
donde se tome en cuenta esta periferia urbana y el 
gran recurso hídrico que posee la zona de Patamarca.
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IMG 3. Camal Municipal de Cuenca. 2022, 



IMG 4. Foto aérea del río Machángara  y el Camal Municipal de Cuenca



En este sentido, con respecto al camal, éste fue 
construido y comenzó su funcionamiento en el año 
de 1983 donde inicialmente se diseñó para satisfacer
una demanda de entre 120 a 150 reses por día, pero 
actualmente sobrepasa su capacidad operativa, 
con una demanda mayor de entre 380 reses y más 
de 50 porcinos. Adicional a esto, los efluentes líquidos 
que se descargan en el río Machángara causan un 
deterioro ambiental significativo a esta cuenca tan 
importante (Merchán y Vicuña, 2010); ahora bien, 
“la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro 
y Plazas de Ganado Emurplag EP, del Municipio de 
Cuenca, implementará una planta de tratamiento pri-
mario para las aguas que salen del camal municipal” 
(El Mercurio, 2021). De manera que permite contra-
rrestar el impacto ambiental que causa actualmente.

Por consiguiente, el camal es un equipamiento que 
puede coexistir con otros usos sin ser necesariamente 
una edificación que genere problemas paisajísticos, 
ambientales y sociales, si no que, al contrario, puede 
convertirse en un catalizador para generar varias 
oportunidades y potencialidades si se le da un buen 
manejo y planificación, al igual que la zona subuti-
lizada en la que se encuentra la feria del ganado.

MG 5. Imagen del Camal Municipal. 2022, 
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Falta de conexión con el medio natural

La orilla del río Machángara presenta la falta de 
conexión entre su contexto, sus márgenes y el recurso 
hídrico que posee. Por lo cual no se tiene una relación 
directa con este medio natural.  

Márgenes en mal estado  
Las orillas del río Machángara presenta un serio 
deterioro, principalmente en el margen junto al área 
del camal, por lo que es importante un diseño y su 
debido mantenimiento.

Falta de mobiliario urbano 
El sitio de intervención no presenta una mixticidad en 
cuanto a mobiliario, siendo estos importantes para el 
confort y las necesidades de los usuarios, brindando 
una mejor calidad de espacio público.
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Mala accesibilidad / Prioridad al vehículo

El área de intervención posee veredas en mal estado 
y una discontinuidad de estas, e incluso su ausencia 
en ciertas zonas que afecta al peatón. Por ende es 
evidente la prioridad del vehículo y la mala accesibi-
lidad peatonal.

Segregación espacial  
Los condominios privados en la Av. de los Migrantes y 
en otras zonas cerca de la zona de intervención pre-
sentan una segregación con el contexto y el medio 
natural.

Brecha de conexión / Se da la espalda al río 
El equipamiento del camal, fábricas y algunas vivien-
das de la zona dan la espalda al medio natural que 
posee esta área, causando una brecha y por ende 
inseguridad en las márgenes.
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Fachadas de organización e insalubridad   
La feria del ganado realizada los días jueves no posee 
una buena organización siendo un conflicto para la 
zona y causando insalubridad por el desorden y la 
falta de higiene que presentan durante y después de 
esta. 

Fachadas en mal estado  
El equipamiento de aprovisionamiento del camal 
municipal actual genera fachadas en mal estado, 
generando fachadas negativas para el barrio.

Comercio informal 
El mercado informal que se genera en esta zona 
contribuye a la insalubridad, falta de una correcta 
accesibilidad y la desorganización afectando a los 
predios cercanos y al sector.
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1.2. Objetivos
Objetivo general

Repotenciar los márgenes del río Machángara en la 
zona periférica de Cuenca, mediante el desarrollo 
de una red de espacios públicos multiusos y la rede-
finición del actual camal como catalizador urbano.

Objetivos específicos

-   Revisar intervenciones en otras ciudades para 
adquirir conocimientos y estrategias de intervencio-
nes similares que nos lleven a generar un proyecto 
funcional y poco invasivo con el río, sus márgenes y 
su contexto.

-   Identificar las fortalezas y debilidades de la zona 
mediante el análisis de sitio de modo que se brinden 
oportunidades para generar un  proyecto que ofrez-
ca beneficios para la zona de intervención y para su 
comunidad.

- Redefinir el funcionamiento del actual camal con 
la incorporación de un programa complementario, 
de manera que ayude a fomentar el turismo de la 
zona periurbana, la seguridad, la activación econó-
mica y la convivencia social.

- Generar un proyecto urbano-paisajístico para las 
márgenes del río generando un corredor biótico 
que brinde una percepción natural y cultural que 
pueda ser contemplada y que genere una relación 
directa con el río y sus márgenes.
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Como punto de partida se procederá a deter-
minar el área de influencia respectiva para el 
análisis de sitio de la zona a intervenir de modo 
que nos permita identificar fortalezas, debilidades 
y oportunidades tanto a nivel paisajístico como 
arquitectónico mediante el uso de indicadores que 
nos sirvan de justificación al momento de diseñar. 

Por tanto, se realizarán levantamientos topográficos, 
fotográficos y planimétricos del terreno a intervenir 
que nos permita identificar la información necesa-
ria para un buen desarrollo del proyecto. Para la 
siguiente etapa se investigará documentos teóricos 
y analizará referentes urbano arquitectónicos y 
paisajísticos que nos aporten con estrategias que 
brinden soluciones para la problemática del sector. 

De igual manera, para una mejor comprensión 
se realizarán entrevistas y encuestas a residen-
tes y comerciantes del sector para tener una 
mayor percepción y un correcto desarrollo del 
proyecto. Por consiguiente, se procederá con 
el diseño del proyecto urbano arquitectónico 
tomando en cuenta aspectos funcionales, am-
bientales, estructurales y formales que solventen 
las necesidades de la zona y que a su vez el río se 
vuelva un articulador con su contexto inmediato.

1.3. Metodología

23



IMG 6. Orillas del río Machángara desde el márgen de Av. de los Migrantes. 
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2.1. El río como potencial espacio 
público  

Los ríos y sus márgenes llevan a cabo múltiples 
funciones para una debida preservación de eco-
sistemas y su biodiversidad, así como aquellas fun-
ciones sociales, económicas, de ocio y recreación 
que se generan cuando estas atraviesan lugares 
consolidados y en proceso de expansión. Por tal ra-
zón, es importante plantearse lo siguiente: “el río se 
integra en la ciudad o ésta «da la espalda al río». 
En definitiva, se trata de comprender el papel que 
desempeñan los ríos en la estructura urbana y en la 
configuración de las «fachadas fluviales», así como 
la naturaleza y entidad de las estrategias urbanísti-
cas y territoriales adoptadas”. (Lorenzo, 2020, p.14). 

En este sentido, el río debería generar vínculos con 
este contexto inmediato y no aislarse de éste, por 
lo cual es importante regenerar sus márgenes de 
modo que pueda potenciar la actividad humana 
y participación ciudadana. Sennett et al. (2020) 
evidencia la preocupación de la reactivación 
de ríos, donde estos sean capaces de atraer 
vida, donde sus orillas y las áreas inmediatas 
se reactiven como un medioambiente vivo y 
en consecuencia se restablezca el ecosistema. 

Dicho esto, es necesario hacer del río un espacio 
público de calidad, donde se desarrolle la vida y 
la cohesión social que requiere un barrio, siendo 
un articulador capaz de brindar una serie de 
beneficios que responda a las necesidades de la 
gente pero que su vez se respete el patrimonio 
natural, permitiendo que el río en su cuenca media 
y baja conserven su valor natural, su biodiversidad 
y la importancia que tiene para la ciudad. “No 
se trata solamente de la «recuperación» de las 
riberas y de frenar la fuerte degradación interna, 
sino de articular toda una serie de actuacio-
nes dirigidas a convertir un espacio marginal 

en una «espina dorsal» reequilibradora de una 
extensa área periurbana” (López, 2020, p.25). 

Por consiguiente, es de vital importancia que se ge-
nere una repotenciación y planificación urbana de 
un río que pasa por la periferia de la ciudad y de 
esta manera se genere un sistema articulador. Por lo 
cual, es necesario recalcar que el río no solo “es una 
corriente de agua que fluye permanentemente” 
(Oxford Lexico, 2022, definición 1). Si no que tiene 
un trasfondo que va más allá, pues éste y sus riberas 
juegan un papel especial tanto en la zona que se 
encuentran atravesando como para la ciudad. 

Por ende, desde esta perspectiva, se concibe al 
paisaje y su entorno urbano próximo como aquella 
experiencia donde la comunidad participa, donde 
la relación que se tiene con este se manifiesta des-
de las relaciones de uso y desde una experiencia 
multisensorial que se establece con el paisaje y su 
entorno natural característico (Andersen et al., 2019).

IMG 7. Río Cali, Colombia. 2022, ALCUADRADO Arquitectos y Habitar 
Colectivo
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2.2. Corredores verdes como sistemas 
socio-ecológicos 

Los corredores verdes son elementos positivos que 
deben saberse aprovechar, elementos estructura-
dores de una ciudad, sabiendo que este cumple 
varias funciones tanto para preservar el ecosis-
tema como funciones sociales y económicas al 
momento de atravesar lugares consolidados o en 
proceso de consolidación. Según Vásquez (2016) 
estos son comúnmente definidos como áreas 
verdes lineales con múltiples funciones sociales y 
ecológicas. Por lo cual debe ser un componente 
esencial que debe ser capaz de ser integrado 
a la experiencia cotidiana de la comunidad.

Los ríos constituyen sistemas socio-ecológi-
cos de gran complejidad, altamente valo-
rados por los bienes y servicios ecosistémi-
cos que proveen como la aportación de 
agua dulce para el consumo humano, la 
conservación de flora y fauna mediante la 
conformación de cadenas tróficas y ciclo 
de nutrientes, la regulación de microclimas 
y el control de inundaciones; sin olvidar ac-
tividades sociales vinculadas a su funciona-
miento como el transporte, la recreación y 
el turismo (Kamp, Binder y Hölzl, 2007; Postel 
y Richter, 2003).

Ahora bien, los asentamientos humanos ubicados 
en zonas periféricas, carecen de espacios públicos 
para el esparcimiento y la recreación, utilizan en 
algunos casos los equipamientos y servicios urba-
nos que se encuentran más próximos, pero estos 
resultan insuficientes e inadecuados, y propician la 
utilización de otro tipo de áreas (Arias, 2018). Es por 
esto que se requiere de espacio públicos y áreas 
verdes que no sean solo zonas libres, sino que se 

diseñen áreas donde pueda haber un intercambio 
entre la comunidad, siendo aquellas orillas de 
los ríos útiles para el desarrollo de las actividades 
diarias, adaptándose a diversas funciones que el 
usuario necesite. Cabe recalcar que estas zonas 
deben lograr establecer un corredor verde que 
cuide y mantenga una biodiversidad conservan-
do y potenciando ese patrimonio natural que 
poseen aquellos lugares con recursos hídricos, 
proporcionando identidad para los usuarios.

Si bien estos tipos de infraestructura verde son los 
que permitirían mantener o restaurar procesos 
ecológicos clave para el funcionamiento a largo 
plazo de los territorios y maximizar los beneficios 
sociales que se obtienen de ellos. “A estas escalas 
la infraestructura verde puede ayudar a mantener 
o restablecer la integridad del paisaje, que co-
rresponde al estado situacional donde se hacen 
compatibles y maximizan la salud de los ecosiste-
mas y el bienestar social” (Hellmund & Smith, 2006).

IMG 8. Río Fucha, Colombia. 2022, MOBO Architects y Ecopolis
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2.3. Las periferias urbanas y su planifica-
ción en la ciudad 

En una ciudad no solo existe el centro histórico, 
sino que de este centro se desprende una ex-
pansión urbana a veces desmesurada y poco 
planificada que genera una desarticulación con 
respecto a la ciudad, y por ende una brecha 
urbana y social. En este sentido el crecimiento 
de las ciudades ha generado que las personas al 
no poder encontrar un lugar apropiado para vivir 
en el centro de la ciudad se desplacen hacia las 
afueras de éstas; por lo que es entendible que 
las personas que viven en estos lugares aspiren 
a una mejor calidad de vida, a una vida igual o 
mejor que la que se tiene en el centro de esta. 
En este respecto Contreras (2021) menciona: 

La  marginalidad urbana se podría describir 
de forma general como periferias o  guetos 
con  aislamiento o segregación socio es-
pacial, con problemáticas de tenencia de  
tierras, con  déficit de infraestructuras; con 
bajo poder adquisitivo, desempleo e infor-
malidad de sus  habitantes; con problemas 
de cohesión social que se ve como el resul-
tado de lógicas y estéticas populares, que 
redundan en un paisaje urbano no nece-
sariamente incluido en la  regularización 
normativa; con vulnerabilidad latente a  lo 
cual se suma el complemento perverso de 
una visión con prejuicio de ser sectores in-
seguros (p.77). 

Por lo tanto, es necesario que se tome en cuen-
ta estos lugares que pronto pueden llegar a ser 
zonas consolidadas y si no se tiene una buena 
planificación desde ahora puede llegar a crear-
se una ciudad poco sostenible y sin identidad. 

En este sentido, el crecimiento urbano sin planifi-
cación ni ordenamiento territorial, genera aglo-
meraciones sin áreas verdes, sin rutas de escape 
planificadas, sin espacios públicos, sin los aportes 
que demanda la Ley (Córdova, 2000). De esta 
manera, ¿cómo puede una ciudad en su periferia 
ser planificada para satisfacer las necesidades de 
las personas que viven en estas zonas? Tal como 
menciona Chemetoff y Associés (2014) “es nece-
sario construir una red de espacios de servicios, 
compuesta por viviendas, escuelas, instalaciones 
deportivas y de ocio, lugares culturales, parques y 
jardines que garanticen cohesión social y permitan 
nuevas formas de apoyo y solidaridad” (p.17). 

IMG 9. Zona periférica de la ciudad de Cuenca, Ecuador. 2014, 
LlactaLAB
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Así ya no existirán zonas subutilizadas sino lugares 
que aporten y doten de servicios a todas estas 
zonas periféricas que están abiertas a nuevas 
posibilidades. Así mismo nace la pregunta ¿cómo 
podríamos permitir que las actividades, por tanto, 
necesarias para el funcionamiento de la gran 
ciudad, convivan junto con otras funciones? A este 
respecto es importante saber cómo funciona la ciu-
dad y la percepción que tendría la gente para que 
se sientan cómodos con esta nueva planificación 
territorial. En este sentido, la planificación urbana 
debe recuperar su posición de base ordenadora 
de la ciudad, pero bajo un criterio policéntrico, 
donde la motivación no sea el ‘sueño de un orden’ 
homogeneizador, sino más bien, la posibilidad 
de construir ‘múltiples órdenes’ (Carrión, 2001). 
Es decir que la planificación debe hacerse desde 
una perspectiva de largo plazo que pase de física 
a integradora y que genere propuestas integrado-
ras en vez de excluyentes hacia los ciudadanos. 

Por consiguiente, si una ciudad periférica se
planifica de una manera ordenada, integradora 
y se dan soluciones a equipamientos y usos que 
causen conflictos en la actualidad, no solo se 
aprenderá a convivir con los nuevos usos que se 
den en la zona, sino que mejorarán notablemente 
las condiciones de vida que tienen las personas 
dotándolas de productos, servicios y cultura. 
Obteniendo así una ciudad abierta y activa a la 
vez, además permitirá que esta zona se articule 
con el resto de la ciudad dejando de lado esta 
brecha urbana que existe permitiendo una ma-
yor cohesión social y participación ciudadana.

IMG 10. Foto aérea de la ciudad de Cuenca, Ecuador (2017). https://www.flickr.com/photos/yjv/35163791436/
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2.3.1. Núcleos articuladores a partir de la descentrali-
zación de la ciudad

El crecimiento que han ido experimentando las 
ciudades nos hace cuestionarnos cómo hacer que 
las ciudades crezcan de una manera organizada 
y correcta, pero ¿cuál es la manera más óptima 
de planificación y estrategia que debe abordar 
una urbe al momento de su expansión? En pri-
mer lugar, hay que hablar de las centralidades 
que presenta una ciudad, zonas concentradas 
de la ciudad dotadas de mixticidad de usos, 
equipamientos necesarios y espacios públicos. 

“La centralización, por su parte, potencia estilos 
de vida que buscan la proximidad y concentra-
ción de los espacios de interacción cotidiana 
“(Contreras, 2012, como se citó en Torrado et 
al., 2021). Es un hecho que las metrópolis están 
siendo transformadas y expandidas por diferentes 
procesos como son los aspectos migratorios, eco-
nómicos, residenciales, industriales entre otros, que 
no cuentan con una gestión que permita evitar 
la centralización antes mencionada, por lo cual 
es importante mencionar que las ciudades nece-
sitan pasar por un proceso de descentralización. 

Como hace mención La Network (2018) el profesor 
Werther Holzer argumenta que la centralización 
de la ciudad configura una dinámica de gen-
trificación que beneficia y entrega territorios a 
quienes cuentan con mayores recursos “tenemos 
que pensar en crear centralidades a partir de la 
descentralización”. Si bien la sociedad busca 
en general, un estilo de vida basado en la proxi-
midad al trabajo, al ocio, espacios de calidad y 
a diversos servicios en interés de un desarrollo 
personal más individualista, frente a un modo 

de vida suburbano más basado en un proyecto 
familiar, que privilegia factores como la seguridad 
o la comodidad, por lo cual buscan lugares para 
residir que estén dotados de diversas funciones. 
“La vuelta a la ciudad constituye un fenómeno 
de gran interés. Algunos individuos y hogares 
buscan la centralidad, pese a que la tendencia 
general continúa siendo la expansión hacia 
lo suburbano” (Torrado et al., 2020, p.649). 
Antes bien, las periferias tienen un bajo costo 
de suelo por la falta de aquellas funciones que 
busca el usuario, la falta de economía y en 
otros casos, la búsqueda de espacios tranquilos 
y seguros, evidencia y hace más notoria esa 
centralidad presente en las ciudades, dando 
paso a dinámicas complejas dentro de la urbe. 

Ahora bien, la descentralización consiste en crear 
condiciones o reforzar el potencial de absorción 
de actividades productivas en estos centros ur-
banos. Dicho esto, la descentralización favorece 
positivamente a una mejor distribución de la 
economía en las ciudades ante la posibilidad de 
crear empleos en áreas que presentan elevados 
niveles de subutilización de mano de obra como 
son las zonas periféricas de la ciudad y además 
pretende elevar el nivel de vida de los ciudadanos 
(Andrade, 1984). En este sentido, Thompson (1984) 
concuerda en que “las diferencias económicas 
y sociales dentro de las áreas metropolitanas son 
muy acentuadas la mayoría de las veces (..), una 
política de descentralización que las afectara 
sería verdaderamente bienvenida desde el pun-
to de vista de la mejoría de las condiciones de 
vida de las poblaciones de las ciudades” (p. 60). 

En contraposición de este pensamiento, también 
existen ciertos cuestionamientos acerca de esta 

política de descentralización en donde si bien 
ciertos autores están de acuerdo con que algunas 
ciudades necesitan esta estrategia descentrali-
zadora que mejoraría las condiciones de vida de 
la gente que vive en zonas alejadas del centro 
de la ciudad, no obstante, según Furtado (1964): 

El proceso de crecimiento genera y asimismo 
necesita de la concentración, ella no se per-
petúa, pues los mecanismos reequilibrados 
del sistema económico permitirán que en el 
largo plazo las desigualdades desaparezcan. 
Por lo que el proceso de descentralización en 
este caso sería innecesario y causaría la apa-
rición de deseconomías, siendo estas facto-
res que reducen la eficiencia productiva de 
la ciudad. 

Sin embargo, este pensamiento de que las 
ciudades grandes y centralizadas funcionan 
mejor que las ciudades pequeñas se basa solo 
en un criterio de relación costo/ beneficio, pero 
en realidad no se abarca la ineficiencia que 
causan estas grandes ciudades centralizadas, 
aspecto que se ve reflejado en el aumento de 
los costos privados y sociales provocado por las 
deseconomías de escala, de localización y de 
urbanización que la excesiva densidad acarrea. 

En este caso una política de descentralización 
pudiese controlar los factores que afectan la 
economía en sus grandes ciudades, principalmen-
te porque ellas afectan en forma diferente a las 
clases sociales, castigando más fuertemente a 
los habitantes más pobres (Thompson, 1984). Por 
lo tanto, estos criterios nos hacen reflexionar en 
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IMG 11. Esquema de centralización urbana, 2022. Elaboración propia 

cuanto a la factibilidad que tienen las políticas 
de descentralización siempre y cuando la ciu-
dad requiera de este recurso; dicho esto su uso 
es ideal cuando se esté dando un crecimiento 
descontrolado en las periferias de la ciudad. 

Górgolas (2018) afirma que se requiere adoptar 
nuevos criterios proyectuales orientados a infiltrar 
funciones comerciales y terciarias próximas en co-
habitación con una oferta residencial diversa vin-
culadas a la inserción de una red de centralidades 
urbanas de carácter referencial donde concretar 
la «densificación espacio-visual». Por consiguiente, 
¿cómo podríamos permitir que las actividades ne-
cesarias para el funcionamiento de las ciudades, 
cohabitan con otras funciones? De tal manera 
que la ciudad implemente la descentralización, 
evitando que los usos que la población busca se 
encuentren en una sola zona específica  de la ciu-
dad, si no que se generen micro centralidades que 
conformen la urbe y se conecten, formando una 
ciudad articulada, evitando así la homogeneidad 
en áreas por lo general periféricas de la metró-
poli. Consecuentemente a esto “la ciudad debe 
densificarse, es ineludible, ya no se trata de hacer 
elecciones. La condición de esta densificación 
es la integración urbana de funciones para crear 
más viviendas y más puestos de trabajo para los 
habitantes” (Chemetoff y Associés, 2014, p.191).
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2.4. Espacios públicos de calidad como 
generadores de oportunidades 

La ciudad es aquel escenario en el cual se desarro-
llan nuestras vidas cotidianas, por lo que el diseño 
de esta es de vital importancia, y por ende se tiene 
que pensar estratégicamente en el planeamiento 
adecuado en cuanto a los espacios que se gene-
ran en esta. Puesto que las ciudades son estructuras 
complejas donde se dan diversas actividades, los 
espacios públicos son áreas que poseen una gran 
incidencia en las vidas de sus habitantes en muchos 
ámbitos, por lo que se deben diseñar de una ma-
nera correcta. En este sentido, hablar de espacio 
público es hablar de un elemento articulador del 
tejido urbano, del lugar de la representación social, 
del espacio de reconocimiento de la memoria e 
identidad, del escenario de la construcción políti-
ca y del tejido estratégico que permite vincular lo 
construido con el soporte ambiental (Daza, 2008). 

Ahora bien, cuando hablamos de la consolidación 
de la ciudad en las periferias podemos ver que la 
mayoría de usos se van aglomerando sin dejar es-
pacios abiertos y de ocio lo que genera una imagen 
de ciudad que va perdiendo su significado e iden-
tidad. Por lo que es crucial conocer la importancia 
que tiene el espacio público en estas zonas deterio-
radas. Dicho esto, como menciona Carrión (2001): 

La visión de la ciudad construida referida 
sólo a lo estrictamente inmobiliario resultaría 
una reducción empobrecedora. El espacio 
público debe ser considerado como parte 
muy substancial de esa herencia. Por tal ha-
bría que entender calles, avenidas, plazas, 
jardines, parques u otras zonas libres que con 
frecuencia aparecen en la trama urbana y 
cuya relación con la población es muy estre-
cha. La intervención en los mismos tiene efec-
tos multiplicadores sobre la trama edificada 
del entorno y conecta directamente con las 
expectativas de la población, forman parte 
del imaginario de calidad de vida al que as-
pira la gente. Además, muchas actividades 
de la población, en parte intangible, pero en 
parte también mensurables, se desarrollan en 
ese ‘marco para la vida’ que es el espacio 
público: el crisol de la cultura urbana (p.29). 

Cabe destacar que los espacios públicos en las 
zonas deterioradas de la ciudad son fundamen-
tales como generadores de oportunidades que 
brinda cada contexto en el que se inserta ya que 
se articulan con los demás espacios públicos de 
la ciudad, promueve la cohesión social y genera 
identidad.  De lo contrario una ciudad sin parques, 

IMG 12. Esquema de espacios públicos de calidad. 2020, ONU 
Hábitat.
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plazas o espacios para el encuentro social es una 
ciudad no solo pobre visual o ambientalmente, 
sino que es pobre en un aspecto socio-urbanís-
tico. Ya que los espacios públicos son testigos 
de la historia y los momentos importantes por los 
que han vivido las personas. En cierto sentido 
estos espacios cobran sentido a partir de los signi-
ficados que le dan sus ocupantes (Rosales, 2016). 
Por consiguiente, Miranda y Gutiérrez (2018) afirman 
que “el espacio público lo es, en tanto es de do-
minio público y uso social colectivo, que se carac-
teriza por su fácil accesibilidad y por la calidad de 
relaciones sociales que facilita y permite” (p. 736). 

Por lo cual, para poder generar espacios públicos 
de calidad lo que se debe tener en cuenta es prin-
cipalmente al usuario.  Dicho esto, Rosales (2016) 
menciona que “las personas tienen una identidad 
individual como actor social singular, pero en 
conjunto forman una identidad colectiva, y que, 
en mezcla con lo urbano, se les confiere una iden-
tidad socio-territorial. Esta identidad socio-territorial 
implica la elaboración de un lazo simbólico al terri-
torio en un sentido recíproco; el individuo se siente 
parte de él, pero al mismo tiempo le pertenece” 
(p.64). De esta forma la gente adquiere un sentido 
de pertenencia hacia el espacio público, es de-
cir hacen suyo este espacio y en él van creando 
memorias y relaciones. Por lo tanto, es de vital 
importancia que estos espacios articuladores no 
se dejen de lado en la planificación de las peri-
ferias, sino que se aprovechen para mejorar las 
condiciones de calidad de vida de las personas.
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2.5. Influencia de los grandes equipa-
mientos en el paisaje urbano

“Cómo construimos, es como vivimos. La ciudad o 
el pueblo, la organización de edificios, calles, vehí-
culos y espacios verdes planificados que nos sirven 
de hábitat, organizan nuestros recursos y tecnolo-
gías y son una forma de expresión” (Register, 2006). 
Para empezar, ¿a qué se denomina como paisaje 
urbano? El concepto de paisaje hace referencia a 
lo que se ve al contemplar un territorio o un país; 
por lo tanto, es algo subjetivo, es “lo que se ve”, 
no “lo que existe”. A su vez el paisaje urbano no 
hace referencia a la ciudad en sí, sino a la imagen 
que de ella se destila (Maderuelo, 2010).  En este 
sentido, el paisaje urbano cumple con el papel 
de crear una imagen que pueda ser recordada 
y que cause deleite o disgusto en las personas al 
distinguirla. Según Castells (2004) el paisaje urbano 
se conceptualiza como “el resultado de una serie 
de transformaciones en gran parte producidas por 
planes y proyectos urbanos, por intervenciones ar-
quitectónicas y por multitud de diversas actuacio-
nes relativas a la organización de los espacios, a la 
forma y disposición del mobiliario urbano” (p. 41). 
Ahora bien, es importante conocer qué sucede con el 
paisaje urbano exterior tal como indica Pérez (2000): 

En toda esta apreciación del Paisaje Urbano 
visto desde el exterior; el área ocupada por 
las ciudades y su periferia suburbana está ro-
deada por todas partes de elementos natu-
rales, y que la proporción de ocupación de 
ésta área en relación al resto del planeta es 
mínima y que sin embargo allí se alberga una 
gran parte de la humanidad y se generan 
grandes impactos con efectos hacia sí mis-
mos y hacia el entorno y la región (p. 34). 

Adicional a esto, las zonas periféricas generalmen-
te albergan grandes equipamientos como lo son 
las áreas industriales generando un paisaje urbano 
diferente y deteriorado de la ciudad. Lo que nos 
lleva a preguntarnos, ¿cuál ha sido la influencia 
de los grandes equipamientos en el paisaje ur-
bano de la ciudad? En este sentido, los edificios 
y construcciones industriales forman parte de la 
arquitectura y del paisaje urbano de la ciudad por 
lo que están relacionados entre sí generando en 
estas zonas una imagen diferente de la ciudad. 

Ahora bien, ¿cómo saber cuál es la calidad de 
imagen urbana que proyectan estos sectores 
periféricos? A lo cual se entiende como la calidad 
de la imagen urbana a la evaluación de la pro-
ducción material de un lugar urbano que se mide 
por medio del análisis del grado de satisfacción de 
las expectativas de un determinado grupo social 
(Valdivia, 2014). Por lo tanto, para saber cuál es la 
influencia que tienen estos grandes equipamientos 
en el paisaje urbano de la ciudad es necesario 
conocer el punto de vista de las personas que 
viven en estas zonas. Según Vanegas (2018): 

El desplazamiento de la industria y la mo-
nofunción en zonas céntricas de las ciudades 
ha ocasionado el abandono paulatino de 
predios caracterizados por su gran extensión, 
baja densidad y nula ocupación, en este 
sentido la capacidad de estas zonas para 
brindar entornos habitables y que atiendan 
de manera consciente a la población desde 
el nivel de la vida en el espacio público hasta 
el nivel privado es muy baja (p. 12). 
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La expresión negativa del metabolismo de la ciu-
dad en el paisaje se traduce en efectos como la 
contaminación del aire con presencia de smog, 
desgaste por suelos deteriorados y contaminados, 
fuentes de agua muertas y vegetación destruida 
(Vanegas, 2018). Entonces, se puede evidenciar 
que la gente que vive en estas zonas tienen un 
mal concepto de esta imagen de ciudad ya que 
este desplazamiento hacia zonas alejadas de la 
ciudad provoca un paisaje urbano deteriorado. Sin 
embargo, es posible que mediante la inserción de 
proyectos que integren diversos usos de comercio, 
recreación y vivienda, se potencien dinámicas y po-
sibilidades de encuentro, donde se propicie la vida 
urbana e incorpore a la ciudad mediante la revitali-
zación de funciones y actividades (Vanegas, 2018). 
De esta manera se puede llegar a mejorar su paisaje 
urbano y regenerar de esta manera la imagen que 
proyectan estas zonas a sus residentes. Otro aspecto 
importante es mejorar la calidad del espacio público 
que es fundamental mejorar la calidad del paisaje 
urbano. Puesto que como indica Vanegas (2018): 

En el paisaje urbano se destacan elementos 
arquitectónicos y urbanos que son funda-
mentales para su valor perceptual e identifi-
cación de la memoria urbana, como son las 
edificaciones y espacios que tienen la fun-
ción de símbolos, hitos, ejes, nodos, mojones 
y lugares abiertos de encuentro y recreación 
como plazas, plazoletas, parques (p. 35). 

Por consiguiente, si se toman en cuenta todos 
estos aspectos y se planifica de una mejor 
manera la periferia tendremos un paisaje 
urbano de buena calidad que convive con 
las áreas industriales que en este caso apor-
tarían al paisaje de un patrimonio industrial.

IMG 14. The Canal Plan.  2014,  Alexandre Chemetoff y Associés,  Bruselas.
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2.7. Producción y ciudad Con el paso de los años hemos vivido y sido tes-
tigos del crecimiento de las ciudades como un 
hecho inevitable, agresivo y desligado en todo 
momento del paisaje existente del cual poco a 
poco va adueñándose. Esto conlleva por ende 
el crecimiento industrial que ciertamente ha sido 
y será parte de la ciudad puesto que es uno 
de los aspectos que le permite a ésta crecer, 
teniendo una influencia significativa, tanto a 
nivel económico, urbano y social. Ahora bien, la 
zona industrial de una ciudad no solo influye en 
la configuración del territorio, cabe mencionar 
que estas zonas han marcado identidad dentro 
de ésta. Como menciona Otamendi-Irizar (2019): 

Las zonas productivas forman parte de nues-
tra identidad; es el motor que nos ha permi-
tido alcanzar lo que poseemos. Aun así, la 
sociedad tiene  dificultades para reconocer 
el valor que poseen las industrias, probable-
mente por la estrecha y próxima relación 
vivida con estos edificios, la historia y la ne-
cesidad que albergan sólo se constituye si 
se la mira, y para mirarla es necesario estar 
excluido. 

Si bien la sociedad ve estas zonas como contami-
nantes ambientales y provocadoras de caos, es im-
portante preguntarse si realmente estas zonas solo 
conllevan aspectos negativos. Si nos aventuramos 
a ver desde un contexto más amplio, desde otras 
posturas, estas áreas donde priman las fábricas, 
esos equipamientos de producción han estado y 
estarán presentes en la conformación de una ciu-
dad, son equipamientos con funciones necesarias 
que brindan trabajo, progreso y permite que nues-

tras ciudades cada día evolucionen, pero según el 
manejo y la planificación que se le dé, dependerá 
su correcto desarrollo. Ahora bien, es preciso pre-
guntarse ¿Cuál es el rol de la industria dentro de 
la ciudad? ¿Es necesario condenarlas y expulsarlas 
de la ciudad? “En la actualidad, las diversas ar-
quitecturas fabriles e infraestructuras extendidas 
por nuestro territorio forman paisajes industriales 
que dan testimonio de este proceso de desarrollo 
y reflejan la forma de sociedad, cultura, econo-
mía, nivel de tecnificación y corrientes estilísticas 
de cada momento” (Otamendi-Irizar, 2019, p.17).

Al mismo tiempo se tiene que hablar de las unida-
des de paisaje que posee una ciudad, donde la 
producción estaría presente, puesto que la ciudad 
alberga distintas zonas que conforman un paisaje, 
una unidad. Del mismo modo se tiene que hacer 
mención a un movimiento denominado “Not in my 
Back Yard” donde los residentes de ciertas áreas 
protestan por la construcción o la presencia de 
ciertos equipamientos de gran escala y magnitud, 
sin embargo, dichos usuarios disfrutan de los be-
neficios que generan aquellos equipamientos, al 
mismo tiempo nace el movimiento de “Yes in my 
Back Yard”, donde la gente es consciente de la 
necesidad de estas actividades productivas, por 
ende, se debería generar un equilibrio y relación 
entre los diversos usos que una ciudad conlleva.  

Los espacios de la industria eran considera-
dos lugares feos, sucios y símbolos de opre-
sión. Al contrario, hoy en día el legado de 
la industria es fundamental para explicar 
la dinámica de la producción material y 
para entender las relaciones sociales que 
esa producción generó; son eslabones de 
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la evolución y de la historia, así como ele-
mentos de identidad cultural. (Braghirolli, 
2014, p.34). 

Ahora bien, las zonas productivas con el paso del 
tiempo han estado siendo expulsadas de las cen-
tralidades de la urbe hacia sus periferias generando 
una segregación espacial y problemas en cuanto 
a la organización de la ciudad. Como indica Ro-
mera (2017) “La actividad productiva que se venía 
desarrollando en las ciudades desde los inicios de 
la Revolución Industrial, inició un proceso de trasla-
do hacia la periferia urbana cuando, a mediados 
del siglo XX, se impuso el modelo del “polígono in-
dustrial” (p.20). Por lo cual, se genera una zonifica-
ción, generando una falta de mixticidad de usos, 
al concentrar por lo general la función industrial 
acompañado de la función residencial, esta última 
debido al bajo coste de suelo causado por la falta 
de diversidad de equipamientos y zonas públi-
cas, generando una ciudad difusa y segregada. 

Para concluir, vale la pena considerar a estos equi-
pamientos productivos de la ciudad que nos dotan 
de paisajes con un valor intrínseco que abarca un 
significado y beneficios para la ciudad, siendo 
capaces de convivir con otros usos para mejorar el 
área donde está inmersa y el paisaje que conlleva, 
y por ende generar una relación producción - ciu-
dad, tomando en cuenta que un correcto manejo 
y planificación es capaz de contrarrestar proble-
mas sociales, económicos, de contaminación, 
de movilidad y de mixticidad de usos, dejando 
atrás el concepto de que paisaje es únicamente 
el medio natural, siendo la ciudad una compo-
sición de diversos paisajes, patrimonios y usos.

IMG 15. Foto aérea del parque industrial de Cuenca Ecuador  colindante con el río Machángara 
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IMG 16. Propuesta del río Fucha. 2015, Equipo Cauce.
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IMG 17 Canal de Bruselas. 2019, Bartolomé,L. Bruselas, Bélgica.



Zona del Canal de Bruselas 
Ubicación: Bruselas
Arquitectos: Chemetoff y Associés
Año: 2014
Financiamiento: Gobierno de la región de Bruse-
las-Ciudad

La zona del canal de Bruselas está compuesto 
por dos canales, el canal Willebroeck y el Canal 
Charleroi, los cuales han tenido un profundo 
impacto en el paisaje y la estructura espacial 
de Bruselas, influyendo en su desarrollo urbano 
y contexto socioeconómico y enriqueciendo su 
patrimonio arquitectónico industrial. Pero con el 
tiempo, Bruselas llegó a una época de desindus-
trialización que provocó la aparición de grandes 
espacios abandonados y el deterioro del parque 
inmobiliario. Por lo que, el gobierno de la región 
de Bruselas-Capital y los municipios afectados ini-
ciaron un Plan del Canal, con el objetivo de apro-
vechar el potencial local de la zona y satisfacer 
las necesidades de la gente de una manera más 
eficaz (Chemetoff y Associés, 2014). Para esto, el 
Plan del Canal propone mantener la actividad 
económica en la ciudad y fortalecer su integra-
ción urbana; crear viviendas que satisfagan las 
necesidades asociadas con el crecimiento de 
la población para todos los perfiles de hogares; 
crear espacios públicos agradables y unificado-
res; y por último, crear las condiciones para una 
ciudad abierta mediante la promoción de una 
mezcla de funciones, una población diversa, etc 
(Chemetoff y Associés, 2014). Por esta razón este 
referente es de gran importancia ya que no toma 
la decisión más fácil que sería trasladar todos los 
usos industriales a zonas más alejadas de la ciu-
dad, como es el caso de mantener una industria 
como lo es un camal, sino que pretende que los 
usos anteriores convivan con nuevos y variados 
usos que se plantean en las zonas abandonadas 
y deterioradas de la ciudad para de esta ma-
nera generar una integración socio-espacial.

IMG 18. Plano y esquemas del plan del canal de Bruselas. 2014,  Chemetoff y Associés , Bruselas.
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IMG 19. Diagramas de movilidad y conectividad. 2016, Ibieta et. al, Chil



Rehabilitación del río Mapocho 
Ubicación: Santiago de Chile 
Arquitectos: Sandra Iturriaga, Juan Ignacio Baixas, 
Francisco Croxatto, Paulina Ibieta, Francisco 
Quintana - Equipo Mapocho 42K
Año: 2013
Financiamiento:  Fundación San Carlos de Maipo 

Santiago ha triplicado su tamaño en los últimos 
treinta años debido a una expansión acelerada 
que ha significado la sustitución de tierras agrí-
colas, bosque y matorral nativo y la ocupación 
de antiguos cauces de ríos y quebradas (Romero 
et al., 2012 como se citó en Vásquez, 2016). Si 
bien, el río Mapocho y sus bordes han sido un sus-
tento para su comunidad, conforme se expandió 
la ciudad se ha convertido en un ecosistema de-
gradado y contaminado, limitado por autopistas 
y edificios. Es evidente que al darle la espalda 
al río este se ha desconectado de la ciudad 
creando una brecha con esta. Por otro lado, la 
vegetación en sus orillas sigue estando presente 
a lo largo de sus márgenes lo que indica que el río 
manifiesta vida y un llamado de auxilio para esta 
zona. Por lo cual el proyecto tiene el objetivo de 
conectividad con la ciudad creando un paisaje 
vivo, siendo un espacio público memorable para 
con ésta, donde se crea un pasaje público a tra-
vés de diversos estratos sociales y topográficos 
de la ciudad a lo largo de once comunas, siendo 
un corredor verde continuo que articulando los 
diversos espacios públicos y zonas de la ciudad.
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IMG 20. Imagen de propuesta de ciclo paseo. 2011, E.P.U. Santiago, 
Chile.



IMG 21. Vista aérea del proyecto de rehabilitación del río Fucha. 2015, Cauce, concurso el plan estratégico de intervención integral y multisensorial para el Río Fucha.



Río Fucha  
Ubicación: Bogotá, Colombia 
Arquitectos: Equipo Cauce
Año: 2015
Financiamiento: Sin financiamineto 

El crecimiento de nuestras ciudades ha generado 
una gran brecha entre el ser humano y el espacio 
natural. Un claro ejemplo de este es el río Fucha 
en el cual existe una gran ruptura entre ciudad y 
la vida. Por esta razón se propone reconstruir es-
tas relaciones en donde la gente pueda habitar 
de verdad el río. Por consiguiente, el río Fucha 
y su ubicación estratégica entre varias centrali-
dades de la ciudad hace que este río sea ideal 
para promover un desarrollo orientado a la vida 
y al urbanismo sostenible. Para lo cual se toma 
en cuenta ciertos lineamientos como el de den-
sificar la vivienda, ordenar el comercio y limpiar 
la industria. Para empezar en las zonas más altas 
del corredor se propone un mejoramiento de la 
vivienda usando herramientas de sostenibilidad 
ambiental y garantizando una mejoría de la ca-
lidad de vida, al alcance y con la participación 
de los habitantes (Valencia, 2015). Y en la zona 
media del corredor se propone revitalizarla me-
diante edificaciones de baja altura y una mixtici-
dad de usos. Y por último se generará una red de 
enlaces verdes se conectan con puntos neurál-
gicos del sector, como equipamientos, parques, 
plazas y nodos de escala metropolitana. Estos 
enlaces, priorizan el peatón, el urbanismo de 
proximidad y expanden el área de influencia de 
los sistemas naturales del río. En este proyecto se 
puede ver que con cada estrategia se quiere lle-
gar a generar un verdadero ecosistema urbano.
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IMG 22. Esquema en corte transversal de propuesta del río Fucha. 2015, MOBO Architects

IMG 23. Perspectiva de propuesta para el río Fucha. 2015, Equipo Cauce .



IMG 24. Propuesta de intervención en el río Cali. 2018, ALCUADRADO Arquitectos + Habitar colectivo, Bogota, Colombia.



Corredor ambiental urbano del río Cali, 
Colombia  
Ubicación: Cali, Colombia
Arquitectos: ALCUADRADO Arquitectos + Habitar 
colectivo 
Año: 2018 (Sin financiamiento)
“El proyecto surge en respuesta a la reestructu-
ración ambiental y manejo del paisaje contribu-
yendo a la conectividad ecológica y abordando 
estrategias de conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad en nuevos paisajes transforma-
dos” (ArchDaily Team, 2019). En donde se im-
plementan herramientas de manejo del paisaje, 
que generen una conectividad ecológica desde 
el parque natural nacional farallones de Cali 
hasta el Rio Cauca. Para esto se tienen estrate-
gias propias de los ecosistemas, como el bosque 
cálido seco en pie de monte aluvial que tiene 
una rica y diversa propuesta de actividades 
relacionadas con la recuperación de la fauna y 
flora endémica del valle del Cauca. Por lo que se 
generan diversos escenarios en este bio museo 
con “bosques, humedales, huertos, germoplas-
ma, jardines, mariposarios, apiarios, exposiciones 
botánicas de especies nativas, frutos, cultivos de 
especies locales, observación de aves, insectos 
y fauna regional” (ArchDaily Team, 2019).  El pai-
saje de Cali se encuentra marcado por el gran 
valle aluvial, en él, las cuencas hidrográficas 
descienden desde sus imponentes cerros y atra-
viesan la ciudad, y están actualmente contami-
nados y disociados de los corredores urbanos/
ambientales existentes. Por lo que se plantea 
una estrategia a escala urbana que recompone 
la red ecológica/urbana entre los cerros y el 
río, la reestructuración ambiental y del paisaje 
urbano, el uso sostenible de la biodiversidad y 
la recuperación del agua, la cual se puede 
extrapolar como solución a las diferentes situa-
ciones hidrológicas del país. Podemos ver que 
se quiere lograr un proyecto que mejore de las 
condiciones sociales, para construir una ciudad 
sostenible que genera transformaciones positivas 
en el contexto urbano y territorial colombiano.

47

IMG 25. Vista aérea de propuesta. 2018, ALCUADRADO Arquitectos + Habitar colectivo 
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IMG 26. Imagen aérea 2 de propuesta de intervención del río Cali. 2018, ALCUADRADO Arquitectos + Habitar colectivo, cali, Colombia.



Conclusiones de Referentes 
Con el pasar del tiempo los proyectos relacionados 
con la naturaleza están en auge, se puede ver la 
preocupación en cuanto al patrimonio natural y los 
paisajes que conforman nuestras ciudades. La im-
plementación de concursos   y planes de rehabili-
tación de este tipo de intervenciones nos muestran 
diversas estrategias que pueden ser implementa-
das  de una forma poco invasiva, sostenible, que 
vincule la sociedad con este medio natural y evitar 
la brecha que se estaba generando con los ríos, 
sus márgenes y con parques y quebradas donde 
no se supo valorar estos recursos que nos brinda 
la naturaleza. Ahora bien, diversas estrategias que 
se implementan en los referentes  analizados nos 
permiten comprender el cómo abordar este tipo 
de intervención, brindándonos diversas ideas que 
pueden ser aplicadas a nuestro proyecto, para 
mejorar el espacio público y la vida colectiva de 
los usuarios de este sector y de la ciudad. 

En algunos casos se puede apreciar el propósito 
de vincular estas zonas y el recurso hídrico con 
la ciudad en la que se encuentra, formando ejes 
verdes y corredores bióticos que brinden una mejor 
calidad de vida, si bien cada lugar posee carac-
terísticas propias, las estrategias a tomar pueden 
servirnos de referentes y guías. Es preciso señalar 
que los recursos hídricos presentan complicaciones 
por el tema de inundaciones, sin embargo, los 
referentes escogidos presentan diversos tipos de 
estrategias y a su vez generar calidad paisajística.  

Cabe recalcar que nuestra zona de intervención 
se encuentra en un área con predominio industrial, 
podemos ver que eso no es un impedimento para 
generar un buen proyecto que contribuya a con-
trarrestar los problemas causados en esta zona y 
ver potencialidades que permitan vincular el me-
dio natural con el contexto en el que está inmerso 
como es el caso del canal de Bruselas, donde a 
pesar de poseer un gran predominio industrial el 

recurso hídrico se aprovecha, se potencia y se me-
jora vinculando los usos industriales con otros usos 
y con el canal que denota en esta zona, teniendo 
varias estrategias de accesibilidad y mejorando la 
diversidad de usos, siendo un referente importante 
al igual que los referentes de ríos urbanos.

Es necesario resaltar que los cuatro referentes 
tratan de resolver y potenciar esa continuidad pai-
sajística donde las ciudades no tienen por qué dar 
la espalda al medio físico y natural sino al contrario 
como se muestra en los proyectos analizados, estos 
tienen ventajas y oportunidades que debemos sa-
ber aprovechar por lo que hablar de accesibilidad 
no está de más, al contrario es fundamental, hablar 
tanto de movilidad peatonal, de transporte públi-
co y vehicular, teniendo estrategias que pongan 
en proporción estos aspectos y no se dé prioridad 
a uno ante otros.

Para concluir no se puede dejar de hablar de me-
dio natural sin nombrar la biodiversidad que éste 
debe poseer, los recursos naturales son vida y por 
ende albergan otro tipo de vida, no podemos solo 
pensar en el ser humano, la biodiversidad tiene que 
ser considerada como fundamental, por lo que en 
los referentes se analizan las estratégias utilizadas 
para abordar este punto. Por lo cual los casos de 
estudio nos sirven como guía y sustento de estrate-
gias que nos lleven a generar un buen proyecto. 
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Listado de estrategias 

- Mixticidad de usos 

- Conexión con lo preexistente y valoración del 
paisaje 

- Río como eje estructurante

- Espacio verde como articulador 

- Repotenciación de zonas verdes (utilización de 
áreas abandonadas o subutilizadas)

- Equipamientos arquitectónicos como potenciado-
res de vida pública

- Acondicionamiento y mejora de riberas para 
peatones y ciclistas, potenciando la movilidad no 
motorizada 

- Conexión entre orillas y zonas

- Generar diversas actividades que enriquezca el uso 
de las márgenes de los ríos

- Mejorar la biodiversidad de las riveras

- Utilización de vegetación estratégica

-Soluciones a inundaciones con humedales y muros 
de contención interactivos con el río

-Soluciones a contaminación del agua y la zona

-Restituir la continuidad paisajística 

-Mejorar la accesibilidad y movilidad
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Mixticidad de usos Patrimonio y paisaje 
Industrial Río como eje estructurante

Repotenciación y 
articulación del verde 

urbano
Reciclaje de estructuras 

subutilizadas 

Zona del canal de 
Bruselas

Generar una red de espacios de 
servicios, conformada por residencias, 

industria, recreación y educación.

Convive con el patrimonio industrial 
y se implentan demás usos para 

crear una ciudad abierta a nuevas 
posibilidades

Canal como eje estructurante de 
actividad económica en Bruselas

Se articulan espacios públicos que 
solián ser zonas  abandonadas 

Se reutilizan solo las estructuras 
que han sido abandonadas 

después de la 
desindustrialización para 

diversos usos que convivan con 
las industrias existentes.

Rehabilitación del 
río de Mapocho

Zona con baja mixticidad de usos en 
donde predomina el área residencial.

Río como un eje de recorrido público 
continuo que une todos los estratos 

sociales y todos los estratos 
topográficos a lo largo de 8 comunas

Este corredor verde permite 
conectar

al mismo tiempo todos los parques 
existentes o

potenciales a lo largo del borderío, 
relacionándolos

con otros parques o cerros 
cercanos.

Intervención en el 
río Fucha en Bogotá

Promover la revitalización urbana a 
través de una estrategia de 

densificación de baja altura y mezcla de 
usos. La nueva densidad será 

compensada por la creación de espacios 
públicos y micro-equipamientos en 

algunas de las actuales vías vehiculares.

Densificar la vivienda, ordenar el 
comercio y limpiar la industria son 

los lineamientos a seguir. 

EL río y sus sistemas naturales son 
la columna vertebral de la 

propuesta. Sus debilidades deben 
ser vistas como problemas para la 

ciudad y para sus habitantes. 
Restaurarla permitirá consolidar un 
territorio que integre la vida urbana 

al ecosistema ancestral de la sabana 
de Bogotá.

Se propone una intervención 
arquitectónica para devolverle la 
actividad al frente del Río y una 

intervención paisajística para 
volver a enlazar la vida al 

ecosistema.

Corredor ambiental 
urbano del río Cali, 
Colombia

La estrategia a nivel de espacio público 
y sistema peatonal buscó la integración 
continúa y permeable con el río a través 

de la rehabilitación y creación de 
espacios mixtos de reunión como las 

plazoletas, alamedas, puertas urbanas 
que se convierten en parques lineales, 
conectores y corredores ambientales.

Reestructuración ambiental y 
manejo del paisaje contribuyendo a 

la conectividad ecológica y 
abordando estrategias de 

conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad en nuevos paisajes 
transformados, implementando 

herramientas de manejo del paisaje, 
que contribuyan a la conectividad 

ecológica.

Conservar, investigar, comunicar, 
exponer y exhibir planteando una 
nueva forma de paisaje ecológico 
publico, a través de una narrativa 

con hilo conductor: AGUA 
INTERACTIVA –AGRO FORESTAL 

– FLORA – FAUNA – AGUA 
CONTEMPLATIVA, que expresa 
con coherencia y continuidad la 

unidad ambiental y paisajista.

Con el fin de aportar a la huella 
ecológica, se emplea más del 

70% de los residuos de 
demolición recogidos de los 

asentamientos que debilitan el 
Área Forestal Protectora (AFP).

Figura 1. Matriz de estrategias en base a los referentes analizados. Elaboración propia  
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Acondicionamiento de 
riberas para peatones y 

ciclistas

Estrategias en cuanto a 
biodiversidad y paisaje 

natural

Estrategias en cuanto a  
Inundaciones y reducir la 

contaminación del río
Restituir la continuidad 

paisajística
Accesibilidad y 

movilidad vehicular Accesibilidad peatonal

La propuesta implementa más 
vegetación en la zona, principalmente 
en las aceras peatonales mejorando el 

paisaje de esta zona además de 
contrarestar un porcentaje de 

contaminación, adicional a esto la 
vegetación crea un micro clima y da 

confort a los habitantes.

Se pretende generar corredores verdes 
que conecten espacio verdes alrededor 

del canal.

La propuesta toma cuenta la implementación 
de nuevas rutas para el peatón mejorando 

accesos y calles

Mapocho 42 k busca consolidar de 
un ciclopaseo continuo en la 

ribera sur del río Mapocho en una 
extensión de 42 km, 

acondicionando la ribera sur del 
río Mapocho a lo largo de su paso 

por la ciudad de Santiago.

Las áreas de vegetación complementarias 
al corredor principal consideran especies 

que se adaptan a nuestro clima semiárido, 
con bajo requerimiento hídrico, destacando 

las texturas y colores que potencian la 
condición cinética de la vía verde

Presenta la conservación de los muros de 
contención de piedra realizados en el pasado 
para evitar el desbordamiento del río, pero se 

aplica una barrera vegetal de arbustos por 
seguridad y aspectos visuales tratando de 
hacer mas ameno estos bordes con el río 

Se restituye una
continuidad paisajistica y geográfica desde 

la entrada
al valle del Río Mapocho a los pies del 

macizo cordillerano, hasta el inicio de las 
localidades rurales al poniente,

próximos a la cordillera de la costa.

Se separa la acera 
correspondiente al vehículo de la 

de los ciclistas y las aceras de 
peatones medinate jardineras con 

árboles para que este circule 
libremente y no se de un conflicto 

en cuanto a seguridad.

Recuperación de los bordes del río y su 
continuidad peatonal está circunscrita 
principalmente a la ribera sur ya que la 

potencialidad de la ribera norte está en gran 
medida limitada por la autopista.

Se busca conectar las orillas del 
río creando una unión entre 
barrios con el fin de que las 

personas transiten por ella y 
puedan realizar un recorrido por el 
parque, por medio de los ejes de 

senderos peatonales y la cicloruta.

Se emplean espacios de mini bosques y 
senderos arborizados con diversas 

especies las cuales se caracterizan por 
tener una variedad de altura y follaje 

permitiendo así tener espacios permeables 
y frescos.

Estrategias para reducir la contaminación 
en las aguas y cuencas del río.

Arborizar el sector para crear 
microclimas que mejoren el aire, el cual 
es contaminado en su mayoría por los 
carros y buses que pasan por el sector.

Generar red de enlaces verdes 
que conectan los puntos 

neurálgicos del sector, como 
equipamientos, parques, plazas y 
nodos de escala metropolitana, 

para lograr una transición entre el 
sistema urbano de transporte y un 

nuevo desarrollo orientado al 
transporte sostenible. 

Generar enlaces verdes que priorizan al 
peatón, el urbanismo de proximidad y 
expanden el área de influencia de los 

sistemas naturales del río.

Se conecta activamente a la 
comunidad y se propicia un 

espacio público que le da la cara 
al río, a través de la integración de 
los escenarios existentes con los 

propuestos a manera de “grapas”, 
con el fin de complementar las 

actividades, articular las dos 
orillas del río y estimular entornos 

de formación y aprendizaje.

Recuperación de la fauna y flora endémica 
de la ciudad a partir de la conformación de 
pequeños ecosistemas en cada uno de los 

tramos del museo, propiciando el goce, 
disfrute, educación e interacción de la 

sociedad con río y su medio natural.

Se propone el parque humedal, un 
escenario que permite fomentar el turismo 
a través de la recuperación paisajistica en 
uno de los sectores más olvidados de la 

ciudad. El parque humedal no sólo buscará 
la recuperación el río por medio de las 

capacidades de purificación y limpieza del 
mismo, si no también la restauración y 
recuperación de la berma húmeda, el 

control de las inundaciones y 
asentamientos informales.

Se propone implentamentar sistemas en las 
intersecciones viales para garantizar la 
conectividad natural en cada tramo del 

corredor ambiental, por medio de vegetación 
especifica.

Como estrategia de control para 
evitar los asentamientos 

informales a lo largo de corredor 
ambiental, se implementan 

senderos al interior del corredor y 
miradores para generar 

antejardines, dandole doble 
fachada, desde la calle, y desde el 
rio, así permitiendo una relación 
visual entre ambos lados del río.

Se generan senderos que articulan las orillas 
del río para darle más importancia a la 
accesibilidad peatonal y participación 

ciudadana.

Figura 2. Matriz de estrategias en base a los referentes analizados. Elaboración propia  



IMG 27. Antiguas orillas de los ríos en la ciudad de Cuenca. Fuente: https://www.pinterest.com/pin/478437160388222823/  



04. Antecedentes  



4.1. Evolución Urbana de Cuenca Cuenca a lo largo del tiempo ha tenido una gran 
expansión urbana ya que desde su fundación la 
ciudad solamente ocupó lo que hoy se conoce 
como el centro histórico. Sin embargo, con el 
paso del tiempo la ciudad fue ocupando zonas 
más alejadas de su centro como la zona que 
conocemos como El Ejido y ahora en la actuali-
dad la ciudad se extiende hasta las parroquias 
rurales aledañas (Álvarez y Serrano, 2010). Dicho 
esto, es importante conocer la historia de Cuen-
ca y su expansión a través de los años para de 
esta manera recuperar la memoria histórica y 
geográfica de la ciudad y además podremos 
evidenciar cómo ha ido cambiando el paisaje 
de Cuenca desde su centro hasta sus periferias.
Para empezar, según Hermida et al. (2015):

Cuenca fue fundada el 12 de abril de 1557 
con el nombre de Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca la cual al igual que la mayoría de 
ciudades latinoamericanas usa un trazado 
en damero con manzanas de 84 metros de 
lado que se consolidaron en torno a la pla-
za central (p.31).

Para el año de 1850 la principal actividad económi-
ca de la ciudad fue la exportación y comercializa-
ción de sombreros de paja toquilla que duró hasta 
1950 (Carpio, 1979). Dicha actividad provocó la 
expansión urbana de la ciudad hacia sus cuatro 
costados ya que en estas zonas se encontraban 
las principales salidas de la ciudad hacia los lu-
gares de exportación (Hermida et al., 2015 citado 
en Carpio, 1979). Por otro lado, a finales de 1940 
se elaboró el anteproyecto del Plan Regulador 
de Gatto Sobral planteando los principios de la 

zonificación que dividía a la ciudad en zonas: co-
mercial, industrial, cinturón agrícola y cinco zonas 
residenciales (Hermida et al., 2015). Sin embargo, 
este plan no se llegó a cumplir en su totalidad 
sino solo en la delimitación del centro de Cuenca 
(Hermida et al., 2015 citado en Carpio, 1979). 

Por consiguiente, en los años 60 y 70 la comercializa-
ción del sombrero de paja toquilla decae y a partir 
de esta fecha comienza un proceso incipiente de 
industrialización (Carpio 1979). Dicho cambio de 
modelo productivo provoca una fuerte migración 
campo - ciudad que  implica modificaciones en 
materia de movilidad diaria y la conformación de 
nuevos asentamientos urbanos periféricos, como 
El Vecino y Totoracocha (Hermida et al., 2015). 

IMG 28. Traza primitiva de la ciudad de Cuenca según el acta 
de su fundación (1557). 2008, Albornoz , B. Planos e imagenes de 
Cuenca (Vol.1).
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Desde 1990 en adelante, el rostro de Cuenca se ha 
transformado en una cara más dinámica con usos 
de suelo específicos y unas ansias de expansión 
que muchas de las veces no diferencian lo urbano 
y lo rural (Álvarez y Serrano, 2010). Por lo tanto, 
en la actualidad podemos evidenciar a Cuenca 
como una ciudad que posee un centro histórico 
que hace contraste con un paisaje de una ciudad 
que se expande en donde se encuentran edificios, 
ciudadelas, servicios y centros comerciales. Dichos 
usos incentivan la dinámica de la ciudad y crean 
nexos con las parroquias rurales del Cantón Cuen-
ca sin dejar de lado las zonas industriales donde 
están todos los nuevos sectores de ampliación 
y expansión urbana (Álvarez y Serrano, 2010). 

Al conocer la historia de Cuenca podemos ver 
una variedad de elementos que hacen de esta 
ciudad un conjunto de paisajes que muestran su 
cambio constante. Así mismo Álvarez y Serrano 
(2010) cita a Encalada (2004) quien afirma que:

La ciudad ha cambiado… está más bella, 
más acicalada y señorial. Ha cambiado su 
faz; pero su enseñanza es la misma. Sigue 
siendo la ciudad de piedra con cinturón 
de agua, de mármol y adobe, de ladrillo y 
madera, de cemento y hierro, de artesanía 
y música, de industria y flores, de religión y 
poesía, de sueño y pirotecnia (p.13).

IMG 29. Plano de la ciudad de Cuenca (1878). 2008, Albornoz , B. 
Planos e imagenes de Cuenca (Vol.1).

IMG 30. Plan regulador de la ciudad de Cuenca (1949). 2008,
Albornoz , B. Planos e imagenes de Cuenca (Vol.1).

IMG 31. Plano de la ciudad de Cuenca (1983). 2008, Albornoz , B. 
Planos e imagenes de Cuenca (Vol.1).

IMG 32. Mapa de ordenamiento de Cuenca (1983). 2008, Albor-
noz , B. Planos e imagenes de Cuenca (Vol.1).
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IMG 33. Estado actual de la clasificación del suelo despues del crecimiento de Cuenca. 2022, PUGS, mapas normativos (anexo 3) 
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4.2. Situación del Sector de Patamarca  
Como sabemos la expansión urbana de Cuenca 
hacia sus periferias se dio debido a la industriali-
zación de la ciudad. En este caso nos incumbe la 
expansión que se dio en el sector de Patamarca 
que según Álvarez y Serrano (2010) barrios como 
La Uncovia, Los Trigales y Las Orquídeas se fueron 
consolidando alrededor del parque Industrial de 
Cuenca debido a la cercanía de los obreros a 
sus lugares de trabajo y así la ciudad  se expan-
dió hacia partes rurales. En este sentido, uno de 
los sectores que cada vez se va consolidando 
más es el sector de Patamarca en donde pasa 
el río Machángara entre las parroquias Hermano 
Miguel y Machángara por lo que es importante 
conocer las condiciones en la que se encuentra 
este sector debido a su continua expansión. Para 
empezar, como se menciona en el PDOT (2022):

La parroquia de Machángara funciona 
actualmente como un articulador urba-
no-cantonal-rural que se encuentra loca-
lizada en el predio del Cuartel Cayambe 
y su ámbito de influencia. En donde su rol 
principal es el de promover el desarrollo 
de actividades productivas del cantón 
debido a que su ubicación permite la rela-
ción directa del área industrial de Cuenca 
con otras áreas productivas del sector.

Debido al desarrollo de estas actividades producti-
vas en esta zona se puede ver un gran crecimiento 
al paso de los años, esto se debe al precio del 
suelo en estos sitios ya que su contexto industrial 
genera bajos costes, por lo que son zonas más 
asequibles para las personas. En este sentido, “en 
las parroquias Machángara el precio del m2 es de 
$100 y el de la parroquia Hermano Miguel de $77” 
(PDOT, 2022, p.738). Por lo que cada vez se va ex-

pandiendo más esta zona periférica requiriendo de 
una planificación urbana inmediata. En este con-
texto, en la ciudad las áreas periféricas son las más 
desatendidas de gestión y obra pública debido a 
la concentración de actuaciones municipales en 
áreas consolidadas de la ciudad (PDOT, 2022). Así 
lo corrobora el diario El Mercurio (2017) en donde 
se menciona que uno de los grandes problemas del 
sector de Patamarca es la accesibilidad vehícular 
y peatonal ya que se encuentran calles en mal 
estado con baches, falta de veredas y de señaliza-
ción que presentan un riesgo tanto para peatones 
como para conductores. Por lo tanto, debido a la 
inexistencia de un sistema de movilidad apropiado 
estos sectores poseen una falta de articulación 
con el funcionamiento de la ciudad (PDOT, 2022). 

Por otro lado, el comité barrial de la parroquia 
Hermano Miguel sector de Patamarca dirigido 
por el señor John Samaniego (2014)  manifiesta su 
necesidad de la ampliación del puente sobre el río 
Machángara, que une la calle de los migrantes de 
la parroquia Machángara con el sector Patamarca 
de la parroquia Hermano Miguel, dentro de las 
quejas del comité barrial realizado por el municipio 
de Cuenca, caso que aún no ha sido tomado en 
cuenta y que afecta a la accesibilidad de estas zo-
nas. De manera adicional, en cuanto a los proble-
mas que presenta esta parroquia, según afirma el 
PDOT (2022) la zona urbana del cantón de Cuenca 
registra el 74% de los delitos contra la vida, siendo 
las parroquias del Machángara y Huayna Cápac 
las que presentan el mayor número de casos. 

Ahora bien, Albornoz (2008) cita a Flores (1967) 
quien menciona: 



Cuenca del Ecuador, la tercera ciudad de 
nuestra república, se encuentra enclavada 
una de las más bellas hoyas andinas. Cua-
tro ríos besan sus pies y, en un infinito pasar, 
van repitiendo sus nombres con el tintineo de 
sus aguas: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y 
Machángara […] Un cúmulo de condiciones 
geográficas favorables, hace posible que 
Cuenca tenga uno de los climas más envi-
diables de la tierra, denominándose, como 
la Ciudad “de la eterna primavera” (p.192). 

En este contexto, uno de los ríos de Cuenca que se 
encuentra atravesando el área urbana por un lado 
y por otro está sujeto al crecimiento acelerado 
de las zonas periféricas es el río Machángara. De 
esta manera, según Chávez y Villavicencio (2011): 

Se ha modificado en gran medida el paisa-
je, y por lo tanto las condiciones naturales 
que primaron en el medio natural, antes de 
la llegada de los españoles y quizás, hasta 
bien avanzada la colonia. El medio am-
biente alterado, por la deforestación indis-
criminada, y las consecuencias de la falta 
de terrenos extensos para la agricultura, así 
como las haciendas existentes en la zona 
que modifican el paisaje para dedicarlo al 
pastoreo, han contribuido al exterminio de 
la mayoría de las especies de flora y fauna 
nativas en la cuenca baja, y va en aumento 
en la cuenca alta del Machángara (p. 17).

Es evidente la preocupación de la ciudadanía en 
cuanto a los márgenes del río Machángara por 
lo que se han realizado mingas todos los años, 
esto organizado por la Alcaldía de Cuenca y su 
Empresa Pública Municipal de Aseo, EMAC EP, con 
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IMG 34. Fotografía de inundación provocada por el río Machángara en la av. de los Migrantes. 2017, ECU 911 Austro 

IMG 35. Ubicación de la cuenca del río Machángara. 2015, 
Cáceres J.

IMG 36. Mapa de amenaza de inundacones. 2022, PDOT.
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motivo de la Fundación de Cuenca, denominada 
Minga de Los Ríos. Siendo conscientes del deterioro 
de este, por lo que se sembraron ciertos árboles 
nativos en el año 2017 en la margen que da hacia 
la Av. de los Migrantes. Por ende, es evidente la ne-
cesidad de solucionar la disminución de la calidad 
ambiental y paisajística en corredores naturales de 
los ríos de Cuenca, que según el PDOT (2022) este 
problema se evidencia especialmente en los ríos 
de la Compañía y Machángara, así como en la 
mayoría de las quebradas de la ciudad. El corredor 
verde del río Machángara cuenta con un área de 
1161,39 Ha, el cual está dentro de Propuestas de 
Áreas de Protección Municipal, Comunitarias y 
Privadas expuesta por el GAD del cantón Cuenca 
(2019). Es importante mencionar que en la ciudad 
de Cuenca el porcentaje en la actualidad en 
cuanto a plantas nativas es menor al 15%, ya que 
estas han sido relegadas de los espacios verdes de 
la ciudad, siendo así que la mayoría son especies 
introducidas, siendo una de las más predominantes 
el Eucalipto, predominando en los márgenes de 
los ríos y bosques. Cabe mencionar que a pesar 
de los problemas que implica este tipo de árbol, 
su implantación en las riberas de los ríos lo hace 
un protagonista en la composición del paisaje de 
la ciudad de Cuenca. Otro factor de importancia 
en cuanto al deterioro de paisaje y biodiversidad 
de estos sistemas naturales como pasa en el río 
Machángara es la proliferación de fauna ajena a 
estas áreas y la extinción de la fauna nativa dentro 
de este paisaje, encontrando y percibiendo un 
reducido número de especies de aves, lagartijas 
e insectos. Por lo que los ríos y quebradas son sin 
lugar a dudas, elementos claves para la reconsti-
tución de los complejos ecosistemas, ya que estos 
corredores reflejan la interrelación de la fauna y 
flora, los que limpian y provocan el intercambio del 

aire, brindan sombra, generan microclimas, que 
complementan las actividades diarias y mejora 
la calidad de vida de los habitantes de Cuenca.

Por otro lado, en la Figura se muestra un mapa de 
riesgo de inundaciones de la ciudad de Cuenca, 
donde el sector de Patamarca atravesado por el 
río Machángara, se encuentra en un riesgo alto de 
vulnerabilidad de inundaciones. Ahora bien, en el 
año 2017 varios sitios tanto rurales como en la zona 
urbana de la capital azuaya se vieron afectados 
por inundaciones, donde el agua ingresó a diver-
sas viviendas correspondientes a la zona  norte 
de la ciudad, reportando múltiples emergencias, 
por lo que el fuerte aguacero que se presentó 
aumento de manera considerable el caudal de 
los cuatro ríos de Cuenca. “En la avenida 25 de 
Marzo, sector del puente sobre el río Machángara, 
se formó una especie de laguna; mientras que 
en la avenida de Los Migrantes varias viviendas 
se anegaron por el colapso de una alcantarilla 
y el sistema de drenaje” (El Comercio, 2017). 

IMG 36. Mapa de amenaza de inundacones. 2022, PDOT.

IMG 37. Mapa de márgenes verdes de Cuenca. 2022, 
PDOT cuenca 

IMG 38. Vista hacia la pequeña represa que posee el río Machángara.  



4.3. Situación del Camal Municipal de 
Cuenca  

El Camal Municipal de Cuenca es dirigida por la 
empresa Emurplag EP, responsable de la presta de 
servicios de faenamiento, control sanitario de los pro-
ductos de cárnicos en cuanto a bovinos y porcinos 
para su distribución y venta en industrias, mercados y 
tercenas de la ciudad, además de controlar y admi-
nistrar la plaza de ganado donde se comercializan 
distintos animales.  Este se encuentra ubicado dentro 
de la zona urbana de la ciudad de Cuenca, sector 
de Patamarca, a 3km de la av. de las Américas 
vía Parque Industrial - Ochoa León – Checa, junto 
a uno de los márgenes del río Machángara. Cabe 
señalar que el camal fue construido y comenzó su 
funcionamiento en el año de 1983, y fue diseñado 
para satisfacer una demanda de alrededor de 120 
a 150 reses por día, pero hoy en día existe una de-
manda mayor, sobrepasando la cantidad estimada, 
teniendo una demanda de aproximadamente 400 
reses y 150 porcinos. Por otra parte, “los efluentes 
líquidos generados en los procesos productivos son 
tratados en un 20% aproximadamente en elaborar 
abono orgánico, el 80% de desechos es enviado 
al relleno sanitario de la EMAC EP, los efluentes del 
proceso se descargan al colector marginal, los mis-
mos que son tratados en las lagunas de oxidación 
de Ucubamba de ETAPA EP “(EMURPLAG EP, 2020).
 

Así mismo, “el alcalde de Cuenca, Pedro 
Palacios, informó que uno de los proyectos 
se trata de la Implementación de la planta 
de tratamiento primario para el efluente de 
la EMURPLAG EP, que evitará descargar los 
residuos directamente al colector marginal 
que los conduce a la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Ucubamba” (EMUR-
PLAG EP, 2021).  

De igual forma se tiene planificado la mejora de 
infraestructura de algunas zonas de este local 
de faenamiento para generar un mejor control 
microbiológico en las carnes, contribuyendo así al 
cuidado de la salud alimentaria de la población 
de Cuenca que consume dichos productos. “Para 
Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, con estas inter-
venciones se busca fomentar la reactivación eco-
nómica y asimismo proteger el medio ambiente” (El 
Mercurio, 2020). Es preciso mencionar que el camal 
municipal será trasladado a Atucloma, parroquia 
de Tarqui, predio el cual consta de un total de 36,2 
hectáreas y con un costo aproximado según la 
Universidad de Cuenca en un total de $20.500.000. 
Cabe mencionar que la empresa cuenta con 74 
trabajadores de los cuales el 27% corresponden 
al área de administración y el 73% son obreros de 
producción, de estos el 60% viven en zonas rurales 
aledañas al sector de Patamarca (Pico, 2022). 
Por otra parte, la feria de comercialización del gana-
do junto a la obra del Camal Municipal de Cuenca, 
llevada a cabo principalmente los días jueves, presen-
ta un alto grado de desorden, dificultades de circula-
ción tanto peatonal como vehicular, congestión ve-
hicular, malos olores y desechos que afectan la zona 
urbana y natural del contexto en el que está inmersa. 
Ahora bien, según menciona Evelyn Pico (2022) direc-
tora de talento humano de la empresa EMURPLAG EP:

Los disturbios y los problemas que se dan en 
esta zona es debido a la feria del ganado 
que se realiza los días jueves, siendo esta ac-
tividad ajena a la empresa de faenamiento, 
además supo informar que a causa de esta 
feria emerge varios tipos de comercio infor-
mal causando desorden e insalubridad, don-
de no hay un control por más que la guardia 
ciudadana esté presente.        
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Así mismo, Astudillo (2019) menciona que:

Una feria de comercialización de ganado 
no puede estar junto a un centro de faena-
miento por temas de higiene y seguridad epi-
demiológica ya que causa un gran impacto 
social para la zona. Debido a esto la actual 
feria no cuenta con un permiso de funciona-
miento otorgado por AGROCALIDAD, razón 
por la que funciona bajo condicionamiento, 
y además causa inconformidad de los mora-
dores del sector requiriendo su reubicación 
inmediata (p.6).

 
En este sentido, Rivera (2019) morador de este sec-
tor comenta que “uno de los grandes problemas 
de la actual feria es que al ser un lugar abierto 
ingresa todo tipo de personas e incluso es moles-
tia para los vecinos”  Por ende, según el diario El 
Telégrafo (2019) “la nueva plaza de ganado será 
instalada en el sector Los Álamos, en la parroquia 
Cumbe, a 18 kilómetros del centro de Cuenca”.

Es preciso destacar que la aglomeración de tráfico 
y personas que se genera en el sector se debe en su 
mayoría a la feria del ganado en los días de comer-
cialización, en cambio la empresa EMURPLAG recibe 
los animales en la noche para no causar disturbios 
con el tráfico teniendo cada proveedor su respec-
tivo horario de llegada y descarga de los animales 
hacia el corral (Pico, 2022). Además, los procesos 
de faenamiento se realizan de forma consciente 
evitando el sufrimiento de los animales por cuestión 
de ética, de igual forma se evita que estos emitan 
ruidos que molesten a los moradores del sector.

IMG 39. Foto aérea del camal municipal de Cuenca. 2022, 



IMG 40. Imagen aérea de la ciudad de Cuenca. 2009, Guarache, D.  



05. Análisis 
del sitio

NIVEL MACRO



GSPublisherVersion 0.93.100.100

Complejo
deportivo

Patamarca

Parque Villa
Dorada

RicaurteSector de Patamarca

Quebrada
Fornuyarco

Sector las Orquideas

Río
Machángara

Feria de
ganado

Camal
Municipal

Aréa Verde
Subutilizada

Quebrada
Fornuyarco

Escuela
Pio XII

Fábrica de
Cartopel

Av.
Américas

Av. España
(Tranvía)

Quebrada
Milchichig

Parque IndustrialSector de Patamarca Sector de Milchichig

Camal
Municipal

Río
Machángara

64

UBICACIÓN
La zona a intervenir se encuentra ubicado en la periferia noroeste de la ciudad de Cuenca, en una zona 
poco consolidada de ésta. El sector de Patamarca es un área en proceso de consolidación rodeada 
de zonas industriales, lugar que se ha ido descuidando al momento de la expansión urbana, siendo 
necesaria una intervención y rehabilitación, donde el río Machángara es un recurso hídrico con gran 
potencial para mejorar y vincular esta zona.  

S1

S2

Sección S2. Longitudinal del sector de Patamarca 

Sección S1. Transversal al río Machángara    Ubicación de cortes y ríos urbanos   
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Ubicación de cortes y ríos urbanos   
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IMG  41. Foto aérea por la Av. de los MIgrantes .
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La zona de análisis muestra un déficit de mixticidad 
de usos, presenta en su mayoría usos de viviendas 
unifamiliares y zonas agrícola. En el mapa se puede 
observar las zonas industriales que denotan en esta 
y un bajo nivel de comercios. Por lo que la zona 
no presenta una mixticidad de usos adecuada 
resaltando las características de la periferia. 
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Se analizan los principales equipa-
mientos  dentro del área de influen-
cia de manera que nos permita 
vincular estos al proyecto.

El análisis muestra principalmente 
equipamientos industriales y educa-
tivos. Por otro lado, el Hospital del 
Niño y la Mujer es un equipamiento 
que actúa como hito para la zona 
al igual que lo hace el equipamien-
to del camal municipal de Cuenca.
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Según este análisis podemos ir observando 
cómo cambia la forma urbana de las zonas 
periféricas ya que parten de un centro en 
damero y al llegar a su periferia los lotes van 
convirtiéndose en lotes alargados, pequeños 
e irregulares donde predominan lotes de 0 a 
500 m2 que en su mayoría son lotes con usos 
residenciales y agrícolas.

Según este análisis podemos ir observando 
cómo cambia la forma urbana de las zonas 
periféricas ya que parten de un centro en 
damero y al llegar a su periferia los lotes van 
convirtiéndose en lotes alargados, pequeños 
e irregulares donde predominan lotes de 0 a 
500 m2 que en su mayoría son lotes con usos 
residenciales y agrícolas.



IMG  42. Foto  del río Machángara. 
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CALLE DEL CAMAL
Tiempo: 4h (8 am a 1pm)
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Tiempo: 4h (8 am a 1pm)

ZONA DE FERIA DEL GANADO
Tiempo: 4h (8 am a 1pm)
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El análisis de flujo que presenta la zona es variado, teniendo flujo alto en la Av. de los Migrantes , la calle Javier Maldonado y la zona de la feria del ganado por 
ser un espacio de cruce. Ahora bien, también se presenta flujo bajo en las calles que no poseen aceras y están más descuidadas. En este análisis se presenta 
el flujo los días jueves netamente como comparación ya que el flujo que se presenta estos días es por un uso extraordinario.

90



91



05. Análisis 
del sitio
NIVEL MESO

80

05. Análisis 
del sitio
RÍO URBANO 



93

A una escala más micro, se observa que 
solo un tramo del río junto a la Av. de los 
Migrantes cumple con un estado aceptable 
y en otros casos medio, siendo este último el 
de mayor porcentaje (39%). Por otro lado, 
las márgenes del río del lado del área de 
intervención son deficientes y en otros casos 
inaccesibles por lo cual se requiere de una 
intervención.
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Se valora la pendiente y ancho de las aceras 
y senderos peatonales correspondiente a 
los márgenes del río, teniendo una falta de 
senderos y aceras, en otros casos una falta 
de continuidad espacial, siendo una zona 
perjudicial en un 43% correspondiente a la 
margen izquierda mientras que se tiene un 
valor óptimo del margen paralelo a la Av. 
De los Migrantes, notándose un desequilibrio 
entre las orillas en cuanto a accesibilidad del 
viario para el peatón.
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Mediante este análisis se pudo observar la 
falta de relación entre lo público y lo privado, 
en cuanto a la primera línea edificada y el río 
Machángara, alcanzando un nivel medio en 
el margen derecho del río pero siendo aún 
necesario su mejora y vinculación.
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La zona de estudio presenta un mayor nú-
mero de luminarias en el parterre de la Av. 
de los Migrantes, por lo que dicha luz alum-
bra ciertas partes de la orilla de ese lado y 
en la orilla izquierda existen luminarias que, 
si proporcionan de alumbrado a la orilla 
del río, pero no están colocadas de forma 
seguida, sino que algunas se encuentra 
muy lejos de las otras provocando que la 
iluminación nocturna tenga un porcentaje 
mayor del 40% dando una valoración de 
iluminación nocturna media.
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IMG  43. Foto de zona con vegetación nativa actual. 

La zona de estudio presenta una variedad 
de especies vegetales acorde a su ancho 
de tramo en donde se presentan menos de 
8 especies siendo un número de especies 
deficiente, y en su mayoría prevalecen los 
eucaliptos que no han permitido el cultivo 
de nuevas especies. Así mismo, en ciertos 
tramos las orillas se encuentran deterioradas 
y sin área verde lo que genera una menor 
diversidad vegetal contando con menos 
de 8 especies en esos tramos, por lo que 
se considera que en su mayoría el valor de 
diversidad vegetal es deficiente. Además, 
cada dos años se realizan mingas de EMAC 
en donde se reúnen para el cultivo de espe-
cies, pero esta iniciativa solo se ve reflejada 
en la orilla derecha.



IMG  43. Foto de zona con vegetación nativa actual. 



VEGETACIÓN EXISTENTE EN LAS ORILLAS DEL RÍO MACHÁNGARA
FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN HÁBITO ORIGEN ESTADO
ADOXACEAE Sambucus mexicana C. Presl ex DC. Tilo Árbol Introducida Naturalizada

ANACARDIACEAE Schinus molle L. Molle Árbol Introducida Silvestre

APOCYNACEAE Nerium oleander L. Laurel, adelfa Arbusto Introducida Cultivada

ASPARRAGACEAE Yucca guatemalensis Baker Ramo de novia Árbol Introducida Cultivada

ASTERACEAE Ageratum conyzoides L. Flor noble Hierba Introducida Naturalizada

ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca Arbusto Nativa Silvestre

BETULACEAE Alnus acuminata Kunth Rambrán Árbol Nativa Silvestre

BIGNONIACEAE Jacaranda mimosifolia D.Don Jacaranda Árbol Introducida Cultivada

BIGNONIACEAE Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Fresno Árbol Introducida Cultivada

BIGNONIACEAE Delostoma integrifolium D. Don Guaylo Árbol Nativa Silvestre

CUPRESSACEAE Cupressus macrocarpa Hartw. Ciprés Árbol Introducida Cultivada

FABACEAE Acacia dealbata Link Acacia Árbol Introducida Naturalizada

FABACEAE Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Acacia Árbol Introducida Naturalizada

FABACEAE Acacia melanoxylon R. Br. Acacia Árbol Introducida Cultivada

FABACEAE Albizia lophantha (Willd.) Benth Pedo chino Árbol Introducida Cultivada

FABACEAE Spartium junceum L. Retama Árbol Introducida Naturalizada

FABACEAE Inga insignis Kunth Guaba Árbol Nativa Cultivada

FABACEAE Mimosa andina Benth. Guarango Árbol Nativa Silvestre

JUGLADACEAE Juglans neotropica Diels Nogal Árbol Nativa Cultivada

MALVACEAE Hibiscus rosa-sinensis L. Cucarda Arbusto Introducida Cultivada

MALVACEAE Abutilon hydridum Arbolado japones Arbusto Introducido Cultivada

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro colorado Árbol Nativa Cultivada 

MYRTACEAE Callistemon lanceolatus Sweet Cepillo Árbol Introducida Cultivada

MYRTACEAE Callistemon salignus (Sm.) Sweet Cepillo blanco Árbol Introducida Cultivada

MYRTACEAE Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto Árbol Introducida Naturalizada

MYRTACEAE Syzygium papillosum (Duthie) Merr. & L.M. Perry Cereza magenta Árbol Introducida Cultivada

OLEACEAE Ligustrum japonicum Thunb. Mirto Arbusto Introducida Cultivada

POACEAE Cortaderia nitida Sigsal Hierva Nativa Cultivada

PODOCARPACEAE Podocarpus sprucei Parl. Guabisay Árbol Nativa Silvestre

ROSACEAE Prunus serotina Ehrh. Capulí Árbol Nativa Cultivada

SALICACEAE Salix babylonica Sauce llorón Arbol Nativa Cultivada

SALICACEAE Salix humboldtiana Willd. Sauce Árbol Introducida Naturalizada

Total de tipos especies nativas = 11 de 32

Se hizo un recorrido a lo largo del tramo 
a intervenir con la finalidad de analizar 
la vegetación existente en las márge-
nes del río Machángara, obteniendo 
un cuadro de los tipos de plantas que 
se encuentran actualmente de las 
diversas especies, 32 en total, que se 
pueden apreciar en este tramo, donde 
el 35% de estas son nativas mientras 
que el 65% son introducidas, teniendo 
un predominio de árboles de eucalipto, 
una especie introducida pero que 
se ha naturalizado a lo largo de los 
años. Zubimendi, M. (2021) menciona: 

Según los datos científicos, 
hay entre un 64% y un 99% me-
nos de líquenes, la diversidad 
de los anfibios cae en un 50%. 
Hay un 65% menos de aves, un 
75% menos de insectos. En los 
ríos, un 23% menos de inver-
tebrados, con una diversidad 
de un %11 más baja causada 
por los árboles de eucalipto.

Se hizo un recorrido con la Bióloga 
Tamara Santa Cruz, quien en el informe 
hace mención a la degradación de 
la zona de intervención y la falta de 
especies vegetales y animales, debido 
a la alta intervención y contaminación 
que existe en el sitio. También se pudo 
apreciar que la ribera derecha del río 
contaba con predios privados donde 
los taludes del margen del río estaban 
destruidos. 

La riqueza vegetal que los 
ríos de Cuenca poseen es 
alta aproximadamente de 
256 especies de las cuales 
161 (63 %) son nativas, 82 (32 
%) son introducidas y 13 (5 %) 
son edémicas y es por eso el 
énfasis que se debe poner 
en la revegetación de las 
orillas. (Minga, D y A. Verdu-
go 2016).

Por lo tanto, se requiere de una revege-
tación en las orillas del río Machángara 
de tal manera que se genere un mejor 
ecosistema y biodiversidad en sus orillas.  IMG 44 Levantamiento de árboles existentes en la orilla del rio Machángara. 2022, Blga. Santacruz T.
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Planta de Referencia  

S1 

S2 

Sección de río - S1
Se puede observar como la márgen derecha del río Machángara en este tramo es más natural, mientras que en el márgen izquierdo se tiene una mayor intervención por el hombre, de igual manera es notorio 
la tala de arbolado de dicha orilla. 

Sección de río - S2
Se puede observar como la márgen derecha del río posee actualmente más vegetación y por ende más actividad     
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Se hicieron un total de 65 encuestas donde en su mayoría eran residentes de la zona, lo que se pudo observar en las preguntas abiertas es que las personas al decir que el camal municipal 
no se debería realizar aquí los justificativos expuestos eran sobre la feria del ganado más no del camal municipal, adicionalmente se puede evidenciar que la mayoría coincide en que la 
feria del ganado es la causante de la insalubridad y las molestias generadas en esta zona.
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GSPublisherVersion 0.87.100.100

1983

INICIOS

- En este año el camal fue construido y
empezó su funcionamiento, en donde se
faenaban bovinos, porcinos y ovinos.

- Fue diseñado para satisfacer una
demanda de 120 a 150 reses por día.

- Los efluentes líquidos son depositados
directamente en el río Machángara
deteriorando esta fuente hídrica muy
importante.

2010

NUEVO TERRENO

- Se da una demanda de 400 reses y 150
porcinos por día.

- Los moradores del sector piden un
traslado por insalubridad, contaminación
del río y generación de plagas.

- Se compra un terreno en Atucloma
(Tarqui) de 36,2 Ha.

- Según los estudios requeridos para un
financiamiento resulta que el proyecto
no es viable, y se debe elegir otro
terreno.

2020

ACTUALIDAD
- EMURPLAG ya no es una empresa
contaminante puesto que "los efluentes
líquidos generados en los procesos
productivos son tratados en un 20%
aproximadamente en elaborar abono
orgánico, el 80% de desechos es enviado al
relleno sanitario de la EMAC EP y los efluentes
del proceso se descargan al colector
marginal, los mismos que son tratados en las
lagunas de oxidación de Ucubamba de
ETAPA EP" (EMURPLAG EP, 2020)

- Se ha realizado contratos para control de
plagas que ha ido disminuyendo
notoriamente.

LÍNEA DE TIEMPO SOBRE EL CAMAL
MUNICIPAL DE CUENCA
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Al haber analizado todos estos mapas a nivel macro, meso 
y micro hemos podido conocer mucho mejor la zona en la 
que vamos a intervenir llegando a tener más claro cómo 
funciona la red vial, el transporte público y demás análisis 
que nos han aclarado muchos aspectos que tiene este 
sector conflictivo. Mediante las encuestas hemos podido 
llegar a varias conclusiones ya que pudimos observar que 
el conflicto de la zona no era el camal sino la feria que 
se hace los jueves ya que causa insalubridad, conflicto 
vehicular y mucho desorden haciendo que la gente tenga 
una mala calidad de vida. Además, al conversar con el 
gerente de EMURPLAG y la presidenta de barrio confirman 
que el Camal Municipal en un inicio causaba muchos 
problemas y contaminación del río Machángara, pero al 
tener quejas de varios moradores de la zona la empresa ha 
ido mejorando hasta llegar a ser una empresa no contami-
nante haciendo convenios con ETAPA y varias empresas 
para control de plagas que han ayudado notoriamente. 
Por consiguiente, es importante denotar que la cultura de 
la gente cada vez va cambiando, en la actualidad el ser 
vegetariano es una tendencia  que va en aumento y por 
ende el consumo de carne no es tan alto como antes, 
por lo que el proyecto de reubicar el Camal Municipal en 
Tarqui para hacer un Camal regional es insostenible y es 
por esto por lo que nuestro proyecto busca mantener el 
camal y que pueda convivir con los demás usos sin causar 
estragos en la gente de este sector. Cabe destacar que la 
gente según las encuestas realizadas ha optado por que se 
genere un equipamiento de aprovisionamiento (mercado) 
para fomentar el turismo, ayudar al sector económicamen-
te y generar un proyecto con espacios adecuados para 
la gente que se vincule con el río Machángara y el Camal 
municipal, el cual posee varios proyectos de comercializa-
ción de abono, biol y comida para perro que provienen de 
los desperdicios de los procesos del centro de faenamiento 
que pueden relacionarse con el mercado propuesto.

Conclusiones de análisis
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IMG 45 Imagen aérea de la ciudad de Cuenca. 2009, Guarache, D.  



06. Estrategias 
urbanas 



6.1. Estrategias a nivel macro

Generar un corredor biótico  

Red de espacios verdes

Conexión con equipamientos cercanos 

Implementación de red de ciclovías

Red de equipamientos de aprovisionamiento 

Implementación de mobiliario urbano con materia-
les de la zona 

Conexión de orillas mediante puentes 

Humedales como estrategia paisajística

Soluciones a problemas de inundaciones 

6.2. Estrategias a nivel meso 6.3. Estrategias a nivel micro

Vincular las orillas con su contexto 

Implementación de vegetación nativa 

Parque con humedales para purificación de agua

Ampliación de márgenes y espacios públicos 
mediante la intervención y aprovechamiento de 
zonas estratégicas 

Identificación de lugares de oportunidad 
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6.1. Estrategias a nivel macro



Se plantea generar un corredor 
biótico a lo largo de las márgenes 
del río Machángara de manera 
que se repotencie este recurso 
natural que hoy en la mayoría de 
sus tramos está en estado perju-
dicial, donde no se le ha dado 
la misma relevancia que otros 
ríos que atraviesan la ciudad de 
Cuenca. Se propone generar un 
ecosistema y hábitat natural que 
mantenga viva la biodiversidad 
y permita a la sociedad convivir 
con ésta en armonía.
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ZONA RECREATIVA
PROPUESTA

ZONA RECREATIVA
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EL CAMAL
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LOS LAGOS

PARQUE LUIS ALARCÓN

CONEXIÓN CON ESPACIOS PÚBLICOS
A LO LARGO DEL RÍO MACHÁNGARA
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6.2. Estrategias a nivel meso
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VINCULACIÓN DE LAS 
ORILLAS CON SU CONTEXTO

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN DE 
USOS FRENTE AL RÍO  

Equipamientos Deportivos 
Propuesta: Zonas recreativas como 
parques infantiles naturales, plazas 
de agua, bosques comestibles.

Zonas con Predominio 
Residencial
Propuesta: Zonas contemplativas 
con vegetación nativa, zonas con 
pajareras, anfibiarios y humedales

Equipos Educativos
Propuesta: Talleres y recorridos 
educativos

Equipos de Salud
Propuesta: Zonas de recreación 
pasiva como talleres flexibles de 
yoga, taichi, quigong, terapias y 
talleres manuales

Zonas Industriales
Propuesta: Sala de exposiciones 
flexibles vinculadas a la producción   

Zonas con predominio 
Agrícola
Propuesta: Revegetación, 
pajareras, parque de humedales  y 
zonas de viveros 

Zona de intervención para 
mercado y camal
Propuesta: Planteamiento de un 
nuevo camal con uso complemen-
tario de un mercado cultural 

Se propone las actividades a lo largo 
del tramo a intervenir de acuerdo a 
los usos cercanos a las orillas del río, de 
modo que nos permita conectarnos 
con equipamientos cercanos y zonas 
aledañas a las márgenes logrando una 
variedad de actividades para los usua-
rios y vinculaciones con el contexto.
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COMPARACIÓN DE ALTURAS EN VEGETACIÓN PROPUESTA 

Nogal
Sauce
Llorón

Laurel, 
Adelfa

Cereza
Magenta Guaba Acacia Capulí Sauce Cipres RambránRambrán

Acacia
Amarilla Jacaranda

Chilca Guaylo Guarango
Cedro 

Colorado Guabisay
Palo de 

Rosa Jayapa Cerrag Jalo
Pena
Pena

Coco 
Cumbe Manzano

Altura

Altura
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Figura 9. Cantidad de secuestro de CO2 según el tipo de árbol. 
Figueroa-Luque, Cano et al.,(2019).        

Se ha llevado a cabo una investigación y se han ha-
llado algunos datos importantes de ciertas plantas 
propuestas anteriormente, por lo que se presenta un 
cuadro de árboles y arbustos capaces de secuestrar 
una cantidad medida en Kg del dióxido de carbono 
en su biomasa por m2 de su follaje medida al año, 
esto con la finalidad de buscar estrategias para con-
trarrestar la contaminación que presenta la zona.

IMG 46. Vista de vegetación del río Machángara.
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Parc du chemin de l’ île (Nanterre)  
Ubicación: París, Francia 
Arquitectos: Mutabilis Paysage et Urbanisme
Año: 2006
Financiamiento: Sin financiamineto 

Cerca de la ciudad de París, Francia se encuentra 
el parque Parc du chemin de l’île, implantado en 
un territorio industrial cercano al río Sena, donde 
el equipo ha adoptado parámetros en cuanto a 
sostenibilidad y resiliencia para la naturaleza afec-
tada en esta zona. Se genera un ecosistema donde 
la flora y la fauna juegan un papel muy importante, 
donde trabajan mutuamente. De igual forma que 
la flora y la fauna, los materiales son una estrategia 
importante a considerar, puesto que se apostó por 
el reciclaje de materiales existentes, se trituran mu-
ros de hormigón para base de pavimentos, arcilla 
para impermeabilizar las cuencas. Ahora bien, el 
río Sena es utilizado como un hilo conductor, ya 
que es el agua el protagonista de este proyecto, 
donde mediante vegetación estratégica con 
propiedades que purifican el agua, es un proceso 
que a la final devuelve el agua del río Sena en un 
estado mucho más purificado, contrarrestando los 
efectos de la industria. El parque también alberga 
zonas lúdicas y de contemplación, fomentando el 
vínculo de la sociedad con este medio natural y el 
proceso que conlleva. El proyecto es un referente 
muy interesante puesto que se hace un proceso 
de purificación y filtración mediante humedales 
y canales naturalizados, haciendo participes a 
las personas y siendo una estrategia paisajística 
diferente, solventando problemas de la zona. El 
proyecto también acoge insectos, anfibios y peces 
favoreciendo a la fauna, por ende, es un referen-
te del cual hemos sacado algunas estrategias.

-Fitorestauración
-Implementación de vegetación y fauna nativa 
-Planteamiento de zonas de contemplación y 
recreación
-Aprovechamiento paisajístico del agua IMG 47. Humedales Parc du chemin de l’îl. Revisado en 2020, Mompin’s jardins.
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ZONAS DE INTERVENCIÓN   

Perímetro de áreas estraté-
gicas de intervención   

Se propone intervenir en zonas 
estratégicas y subutilizadas de ma-
nera que se aumente el margen del 
río Machángara en este tramo de 
intervención, a su vez se propone 
aumentar el área pública de la zona.    



ESPACIO PÚBLICO 
PROPUESTO   

Mediante el aprovechamiento y la 
liberación de áreas estratégicas y 
zonas subutilizadas se aumenta 
en un 45% el espacio público, in-
crementando el área verde de las 
márgenes del río, respetando la 
ordenanza de retiro establecido de 
50m en los márgenes de los ríos. A 
su vez e dota de más zonas públicas 
para el caso de la periferia corres-
pondiente al sector de Patamarca.
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Humedales

Zona verde

Plaza de 
ventas

Parque 
recreativo

Centro de
exposiciones

LUGARES DE OPORTUNIDADES
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6.3. Estrategias a nivel micro



CONEXION ENTRE 
ORILLAS   

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. One Sport
2. Escuela Fiscal Héctor 
    Sempértegui García
3. Cancha Sintética 
    Él Monumental
4. Hospital del Niño y la Mujer
5. Complejo Deportivo 
    Patamarca
6. Campos de Posgrado 
    Universidad Católica
7. Ciudadela de los Médicos
8. Escuela Pio XII
9. Equipamientos Industriales
10.Unidad Educativa 
     Sudamericano 

            Zonas de Mercado

            Zonas de Nuevo 
            Camal Municipal

            Bloques de Talleres 
            y Viveros junto al río

Se proponen tres conexiones 
peatonales que permitan una 
relación entre ambas orillas, evi-
ta así que se genere un borde y 
una barrera, de tal forma que el 
límite de la parroquia Hermano 
Miguel y la parroquia Machán-
gara estén conectadas, evitando 
esa brecha presente actual-
mente. Los ejes propuestos se 
conectan mediante puentes y 
vinculan equipamientos y zonas 
importantes de cada orilla.
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MOBILIARIO  URBANO PROPUESTO  

Se implementan bancas de muro de gaviones utilizando las piedras de río 
propias de la zona con asiento de madera de eucalipto proveniente de la 

eliminación de árboles que representan un peligro en la zona, para la orilla 
del río y su ecosistema. Ubicados a lo largo del recorrido de la orilla recreati-

va, siendo bancas de estar de corta duración. 

  Se proponen bancas de muro gavión con asiento y espaldar de madera de eu-
calipto, siendo colocadas en su mayoría en zonas contemplativas, permitiendo 
una estancia más prolongada, fomentando la permanencia de modo que se 
aprecie la vegetación, la naturaleza, los anfibiarios y las visuales generadas.
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MOBILIARIO  URBANO PROPUESTO  

La propuesta presenta varios miradores que permitan una relación con el 
medio hídrico y el entorno natural que genera un corredor biótico, siendo una 
estrategia que permite a los usuarios contemplar y ser conscientes del medio 

que los rodea, aprovechando así la topografía en el tramo intervenido.

Para el parque de humedales se ha propuesto mobiliario contemplativo que 
permita disfrutar el paisaje que se genera y ser participe tanto del proceso que 
conllevan los humedales como la estrategia de purificación de agua. Siendo 

estas bancas de descanso que generan disfrute y comodidad.
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IMG 48. Márgenes del río Machángara. Fuente propia 



08. PROYECTO URBANO  
ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO



ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
DE ACTIVDADES DEL TRAMO 
A INTERVENIR 

Área de Intervención 
para mercado y camal  

Zonas Recreativas  

Venta de frutas, verduras y 
hortalizas (zona semihúme-
da) y patio de comidas de 
mercado propuesto

Zonas de Viveros, venta 
de flores, abono y 
artesanias del mercado 

Zonas de recreación 
pasiva y talleres del 
mercado propuesto

Zonas de revegetación 
nativa 

Zonas de parque de 
humedales  

Zonas contemplativas   

Zonas de plazas de agua   

Zonas de exposiciones    
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08. PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO
IMPLANTACIÓN  Y PROPUESTA URBANO PAISAJÍSTICA  



EMPLAZAMIENTO GENERAL 

8

7

5

6

4

2

1

3

1. Zona infantil
2. Intervención arquitectónica 
3. Zona de ejercicios
4. Etapa 3 de purificación de agua
5. Zona de talleres educativos en   
    parque de humedales 
6. Bosque comestible
7. Plaza de comidas y descanso
8. Zona de reforestación con sala
    de exposiciones 
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ESTADO ACTUAL / ZONA DEL PARQUE DEL CAMAL 

Actualmente esta zona le da más prioridad al vehícu-
lo que al peatón, se puede ver como las veredas no 
son lo suficientemente anchas para los peatones y 
en algunos casos inexistente, por otro lado, el parque 
del camal, espacio público de la zona, se cierra a su 
contexto pudiéndose ver una barrera notoria, gene-
rando una segregación espacial. 
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PROYECTO  / ZONA DEL PARQUE DEL CAMAL 

Se propone ampliar las veredas y reducir el ancho 
de vía vehicular para un tránsito libre, confortable y 
seguro para el peatón. Además, se abre el Parque 
del Camal, rompiendo con esa barrera espacial. 
Asimismo, se pretende dar un nuevo uso a este 
espacio público al igual que conservar uno de los 
usos existentes, proponiendo una guardería que se 
vincula con el mercado propuesto y el nuevo camal 
municipal, conservando el uso de una capilla para 
vincularnos con lo que era el parque.
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ESTADO ACTUAL  / AV. DE LOS MIGRANTES 

La Av. de los Migrantes es una de las calles más pre-
ocupantes en esta zona, si bien es una de las pocas 
pavimentadas, la sección vial y el parterre son de-
masiado amplios, teniendo espacio desperdiciado. 
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PROYECTO  / AV. DE LOS MIGRANTES 

La propuesta pretende reducir el ancho de la sec-
ción vial de manera que se dé un equilibrio entre el 
espacio del vehículo y el peatón. Al momento de re-
ducir tanto la sección vial como el parterre, permiten 
generar una ciclovía que promueva el transporte no 
motorizado y de continuidad a la red de ciclovías de 
Cuenca y la ampliación del margen del río derecho 
de este tramo del río Machángara.
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PROYECTO  / CALLE UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

Se hace una sección de la calle Universidad del 
Azuay junto a la zona de la feria del ganado, donde 
se puede ver la falta de diseño vial al igual que la falta 
de veredas o caminerías que permitan una conexión 
con la calle Javier Maldonado, siendo un lugar que 
durante los días de feria proporciona malestar, insa-
lubridad e inseguridad, además de la notoria falta de 
margen natural del río.
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PROYECTO  / CALLE UNIVERISAD DEL AZUAY 

Se plantea ampliar el margen del río de manera 
que cumpla con los 50m de retiro establecidos, se 
diseñan espacios con vegetación y zonas para la 
comunidad al igual que una vía con sus respectivas 
veredas que permitan una continuidad y una cone-
xión además de las caminerías del corredor verde 
que propone conectar varios espacios propuestos 
entro del proyecto. 

 150



ANFIBIARIOS / Propuesta Paisajística

Se proponen recorridos contemplativos con anfibia-
rios, de manera que se potencie la biodiversidad, 
protegiendo a las especies en peligro de extinción y 
concientizando a la gente de la importancia de ésta.  
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PLATAFORMAS DE CONTEMPLACIÓN / Propuesta Paisajística

Se plantean plataformas en lugares estratégicos de 
tal forma que el río se vuelva accesible y se genere 
una relación más estrecha con el medio hídrico. 
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ESPACIOS DE AVIFAUNA / Propuesta Paisajística

Se pretende colocar vegetación que emane néctar y 
olores dulces y pajareras de manera que atraiga a las 
aves que emigraron por la destrucción del ecosiste-
ma antes presente.  
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MIRADORES / Propuesta Paisajística

De tal forma que se contemplen los diversos es-
cenarios planteados en el proyecto, la vegetación 
existente y planteada y las visuales que presenta 
este tramo.

De tal forma que se contemplen los diversos es-
cenarios planteados en el proyecto, la vegetación 
existente y planteada y las visuales que presenta 
este tramo.

De tal forma que se contemplen los diversos es-
cenarios planteados en el proyecto, la vegetación 
existente y planteada y las visuales que presenta 
este tramo.

De tal forma que se contemplen los diversos es-
cenarios planteados en el proyecto, la vegetación 
existente y planteada y las visuales que presenta 
este tramo.

De tal forma que se contemplen los diversos es-
cenarios planteados en el proyecto, la vegetación 
existente y planteada y las visuales que presenta 
este tramo.

De tal forma que se contemplen los diversos es-
cenarios planteados en el proyecto, la vegetación 
existente y planteada y las visuales que presenta 
este tramo.
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ZONA DE EJERCICIOS / Propuesta Paisajística
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ZONA DE JUEGOS INFANTILES / Propuesta Paisajística

Se plantea una zona infantil con juegos interactivos 
poco invasivos con la orilla del río, vinculándose con 
equipamientos deportivos y escuelas aledañas.
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PARADA DE BUS / Propuesta Urbana

Se plantea una plataforma única en la plaza esquine-
ra de la vía a Patamarca en la zona del nuevo ingreso 
al camal municipal permitiendo una conexión directa 
del transporte público, el camal y el mercado además 
de otros equipamientos cercanos. 
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PUENTE PEATONAL / Propuesta Urbana 

Se proponen 3 ejes principales predominantes de 
conexión mediante puentes peatonales que permita 
vincular ambas orillas del río y su contexto.

 158



ETAPAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA 

-Se plantea un proceso de purificación de agua que consta de 4 etapas partiendo de la limpieza del 
agua del camal municipal mediante la planta de tratamiento de agua primaria y seguido de dos lagunas 
con plantas purificadoras y terminando en el parque de humedales, donde finalmente el agua regresara 
al río en un estado más puro contribuyendo al medio ambiente y generando un aspecto paisajístico que 
nos permita valorar y ser parte de este proceso.

En la primera etapa el agua proveniente del camal 
se procesa en una planta de tratamientos de agua la 
cual actúa con rototamices que dejan el agua limpia 
en una primera etapa siendo esta luego evacuada 
a una laguna de purificación con plantas acuáticas 
previamente escogidas para este proceso. La prime-
ra etapa se ubica en el mercado del bloque 1.

El agua es llevada a un segundo estanque ubicado 
en el parque del Camal, empezando a ser un pro-
ceso que se integra al contexto donde se implanta, 
ubicado junto a la guardería y capilla planteados en 
el proyecto.

La tercera etapa sucede en el recorrido del río, un 
riachuelo guía al agua a unos estanques ubicados 
junto al río pasando previamente por los bloques de 
mercado y finalmente llegando a una cuarta etapa 
donde se plantea un parque de humedales pasando 
por el proceso de purificación con estrategia paisa-
jística siendo finalmente devuelta al río Machángara.

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
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AMPLIACIÓN DE PARQUE 
DE HUMEDALES  
(ETAPA 4 DE PURIFICACIÓN DE AGUA)

Se plantea un parque de humeda-
les que aporte paisajísticamente, 
permita regenerar la fauna y flora 
de la zona y mediante la utilización 
de vegetación acuática permita 
generar un proceso de purificación 
de las aguas provenientes del camal 
y del río Machángara. Dentro del 
parque se cuenta con un bloque de 
talleres educativos con la intención 
de vincularse con las distintas es-
cuelas existentes en la zona, donde 
se proponen paseos educativos 
vinculados con las orillas. 

01. Escuela Pio XII
02. Bosque comestible
03. Talleres educativos propuesto
03. Plaza de descando y venta de 
comida propuesto 

01

03

04

02
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CONEXIONES CON 
PARQUE DE HUMEDALES  
(ETAPA 4 DE PURIFICACIÓN DE AGUA)

Se plantea plazas de ingreso que 
permitan una conexión entre las 
preexistencias del contexto y los 
humedales propuestos. Se generan 
conexiones peatonales y ciclo 
paseos que permiten un recorrido 
por los diversos humedales que 
contemplan diversos paisajes y una 
variedad de vegetación 

01. Escuela Pio XII
02. Bosque comestible
03. talleres educativos propuestos
04. Plaza de descando y venta de 
comida propuesto 

          Ingresos a parque de 
          humedales

          Ingreso escuela Pio XII

                   Conexiones peatonales
                   principales 

                   Conexiones vehiculares

01

03

04

02
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PARQUE DE HUMEDALES  
(ETAPA 4 DE PURIFICACIÓN DE AGUA)

Se plantea esta zona de modo que nos permita fomentar la fauna y la flora de la zona, 
controlar problemas de inundaciones y se coloca vegetación acuática estratégica 
para la purificación del agua de la zona, siendo no solo utilizados de una manera 
paisajística sino con múltiples funcione que aporte a la zona. 
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08. PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

PROPUESTA FUNCIONAL



GSPublisherVersion 0.77.100.100

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
Organigrama para Mercado y Camal

Zona de Camal
  - Descarga
  - Zona de revisión
  - Corrales
  - Manga
  - Zona de faenamiento
  - Zona administrativa y
    financiera

Camino a Patamarca

ZONA DE
DESCARGA

BLOQUE 1 DE
MERCADO

ZONAS
COMPLEMENTARIAS

Plaza semi
dura

Plaza semi
dura

- Patio de maniobras
- Abacerías
- Zona de comercios
- Cuartos fríos
- Bodegas

- Zona fría (carnes
rojas, carnes blancas,
mariscos y lácteos)
- Comercios varios
- Patio de comidas

- Farmacia
- Ludoteca
- Biblioteca
- Servicios generales
- Sala de usos
múltiples

Zona de
parqueos

Plaza de
Acceso
Principal

Plaza de
Parque "El

Camal"

Parque de
purificación de aguas

residuales

RIBERA DEL RÍO
MACHÁNGARA

VIVERO
BLOQUE 2 DE

MERCADO
ZONA DE
TALLERES

- Zona semihúmeda
- Zona seca
- Patio de comidas

- Bloque de Talleres y
Coworking

- Bloque de Ludoteca
y guardería

- Mirador
- Guardería
- Capilla

Plaza de
Acceso

Zona de
Humedales

Plaza dura
Plaza

multiusos

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Organigrama Funcional para Mercado y Camal 
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GSPublisherVersion 0.77.100.100

ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA
Organigrama para Camal

Ingreso a pie de
bovinos y porcinos

Corrales para
bovinos

Zona de
administración

Corrales para
porcinos

Zona de revisión
de bovinos

Zona de revisión
de porcinos

S.S.H.H

Despacho

Veterinario
certificado

Manga
(direccionamiento de

animales)

Zona de noqueo y
desangre

(Bovinos)

Duchas de
desinfección

Ingreso de transporte
con bovinos y

porcinos Baño

Zona de desfalde
(Bovinos)

Zona de escaldado
y pelado
(Porcinos)

Zona de
envisceramiento

Zona de
envisceramiento

(Porcinos)

Recolección y
lavado de visceras

Zona de partimiento
de canal

(Bovinos)

Zona de
partimiento

(Porcinos)

Zona de noqueo y
desangre

(Porcinos)

Zona de lavado
(Bovinos)

Zona de flameado
(Porcinos)

Zona de filtrado
del animal

(Bovinos)

Zona de cuarteo
(Bovinos)

Zona de pesado
(Bovinos)

Área de oreo de
carne
(Bovinos)

Cuarto frío de
almacenamiento

(Bovinos)

Zona de pago

Zona de
desinfección
de personal

Zona
financiera

Zona de
Producción

Desarmado de
cabeza de animal

Zona de Despacho
(Visceras, lengua,

cachos, etc)

Zona de compostaje

Zona de lavado y
separado de

visceras

Zona de desechos

Vestidores

Cuarto de
mantenimiento

GuardianíaParqueaderos

Zona de pesado
(Porcinos)

Área de oreo de
carne

(Porcinos)

Cuarto frío de
almacenamiento

(Porcinos)

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Funcionamiento de nuevo camal municipal
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AMPLIACIÓN DE ZONA DE 
INTERVENCIÓN DEL CAMAL 

Y MERCADO PROPUESTO

Se genera una relación entre el 
camal, la zona fría del mercado, el 
parque el camal y el bloque semihu-
medo y seco del mercado junto a la 
orilla del río.

01. Zona del nuevo Camal Municipal

02. Zona humeda de mercado y 
bloques complementarios 

03. Guarderia y capilla

04. Viveros 

05. Bloque semihumedo y seco de 
mercado, zona gastronómica y 
coworking 

06. Talleres 

01

02

04

03 05

06
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PROPUESTA DE CONEXIONES 
DEL EMPLAZAMIENTO DE 
MERCADO
PROPUESTO 

Se muestra las conexiones directas y 
recorridos que posee el emplazamien-
to del mercado y camal propuesto, 
mostrando la vinculación de la pro-
puesta arquitectónica, las diferentes 
plazas y zonas verdes propuestas y su 
vinculación con el río y sus caminerías. 

                       Recorridos peatonales

                       Recorrido de Vehículo
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SECCIÓN GENERAL 1 
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SECCIÓN GENERAL 2 
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BLOQUE DE MERCADO JUNTO AL RÍO 

Camal Municipal 
Propuesto

Mercado (Bloque de zonas 
semihúmedas y secas con 
programas complementarios

Mercado (Bloque de zonas frías 
con programas complementarios
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ZONIFICACIÓN DEL CAMAL Y 
BLOQUE DE ZONAS FRÍAS DE 
MERCADO 
(BLOQUE 1) 

Se zonifican los bloques y espacios 
propuestos del camal municipal pro-
puesto y el bloque de mercado que 
abarca carnicos y lacteos. Siendo el 
camal y el mercado equipamientos 
que comparten diversos espacios 
complementandose entre si.

          01. Zona de carga y descarga  

          Bloques de corrales y revisión
          de animales 
          02.- Zona de compostaje y 
          bloque de desechos

          Bloques de finanzas y 
          administración

          Bloque de Proceso de 
          Faneamiento

          Bloque de bodegas, vestidores 
          y abacerias de mercdo y camal

          Mercado (Zonas Frías), patio
          de comidas y zonas 
          complementarias 

          Bloque de Administración 

          Bloques complementarios
          - Famarcia
          -Zonas terapeuticas 
          -Salas Multiusos
          -Ludoteca 

01

02
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SECCIÓN TRANSVERSAL DE BLOQUE 1 (ZONAS FRIAS) DE MERCADO

Se presenta una sección transversal de modo que se 
demuestren los distintos espacios públicos propues-
tos en el Bloque 1 del Mercado y su relación con la 
topografía.

Cafetería

Zona humeda de Mercado

Coworking 

Zona de Comidas 

Administración
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IMPLANTACIÓN DE BLOQUE 2 
DE MERCADO 

Se presenta la inplantación del bloque 
2 de mercado y su relación con las 
actividades complementarias y sus 
conexiones hacia el río y su contexto.

 01. Viveros 

02. Plaza central de bloque 1 de mer-
cado 

03. Guarderia y capilla 

04. Plaza de ingreso de bloque 2 de 
mercado 

05. Mercado flexible (Puesto de frutas, 
verduras y hortalizas)

06. Plaza de comida, descanso y ex-
posición gastronomica 

07. Venta de comida gastronómica 

08. Plaza de talleres

      - Talleres de baile, taichi, yoga, 
        quigong y risoterapia

       - Talleres de baile y musica 

       - Talleres de costura y artesanias 

       - Talleres de cocina gastronómica     

03

01

02

07

04
05

08

06
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BLOQUE DE MERCADO JUNTO AL RÍO 
(Bloque 2)  

Bloque de 
guardería 
+ capilla

Bloque de 
mercado 

+ Coworking

Zona de comidas 
y exposiciones 
gastronómicas

Bloques de talleres 
con plaza multiusos

Plaza de ingreso 
(Zona de eventos al aire 

libre y venta de artesanías)
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Se presenta un cuadro de áreas don-
de se observa el programa estableci-
do tanto para los bloques  del camal 
como del mercado, Se indican las 
áreas propuestas según los espacios y 
usos que se proponen en el proyecto.

Se proponen usos compartidos entre 
el mercado y el camal con el pro-
posito de relacionarlos y que ambos 
usos funcionen de una manera mas 
eficiente. Por lo que el área destinada 
a carga y descarga es uno de los usos 
primordiales que comparten ambos 
equipamientos.
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Se propone un mercado flexible 
donde se pueda adaptar el espacio 
según las necesidades que se tengan, 
donde se llevara a cabo la venta de 
frutas, hortalizas, vegetales y granos. 
Además, el bloque cuenta con 
puestos de venta de comida gastro-
nómica para promover el turismo y la 
cultura de la ciudad de Cuenca,

El mercado alberga una variedad 
de espacios públicos vinculados con 
la vegetación propuesta del bioco-
rredor verde del río Machángara. Se 
presenta una plaza dura de ingreso 
principal para eventos y ventas de 
flores y artesanías y una plaza de 
estancia donde se propone generar 
exposiciones de comida gastronómi-
ca para generar diversas actividades. 
De igual forma las caminerías pro-
puestas del corredor verde atraviesan 
el proyecto vinculándose con este y 
generando recorridos que los usuarios 
puedan disfrutar y ser partícipes.  

PROGRAMA FUNCIONAL 
PLANTA BAJA DE BLOQUE 2 DE MERCADO  
01. Baterías sanitarias                                         
02. Circulación vertical 
03. Venta de comida gastronómica 
04. Zona cubierta flexible de zona 
      semihumeda y seca de mercado
05. Plaza de Ingreso principal

06. Zona flexible de venta de 
      artesanías y flores Bodegas
07. Bodegas 
08. Plaza de descanso y exposiciones 
      gastronómicas

01

02

04

05

06

03

07

0107

08
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PROGRAMA FUNCIONAL 
PLANTA ALTA DE BLOQUE 2 DE MERCADO  
01. Bodega 
02. Baterías Sanitarias 
03. Circulación vertical
04. Coworking
05. Espacio a doble altura  

02

03

01

04

05

9m

12m

9m

1,
5m

9m

9m
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PROGRAMA FUNCIONAL 
PLANTAS DE ZONAS DE TALLERES 

01. Talleres de yoga, 
      meditación, taichi y
      qigong
02. Talleres de Baile y música 
03. Exposición y venta 
      de artesanías
04. Talleres de costura y
      artesanías
05. Talleres de Cocina 
06. Exposiciones de cocina al 
aire libre
07. Bloque 2 de mercado 
08. Plaza flexible 
09. Terraza accesible 

PLANTAS BAJA                                                                                     PLANTA ALTA

Se pretende generar actividades complementarias al mercado, planteando diversos talleres que generen 
actividades que promuevan la participación para con el río y el mercado, mejorando esta zona y dotando 
de actividades que mejoren el recorrido del biocorredor. De igual forma se presentan talleres con actividades 
que mejoren la salud que se vinculen con el hospital del niño y la mujer, complementándolo. Además, se 
cuenta con terrazas accesibles que permite generar visuales hacia el río.

01

02

04

05

03

06

07 07
01

09

08
08
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PROGRAMA FUNCIONAL 
PLANTA DE VIVERO  

01. Cafetería 
02. Zona de venta de plantas
03. Recepción 
04.Bar
05. Vivero
06. Taller de botánica 
07. Plaza de exposición de plantas

Dentro del proyecto se propone un 
vivero para venta y cultivo de plan-
tas, además de contar con un área 
de taller de botánica donde permita 
al usuario conocer sobre la variedad 
de plantas y flores y comprender la 
importancia y el papel que juegan 
estas en diversos aspectos.

06

05

07

04

03

0201
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PROGRAMA FUNCIONAL 
PLANTA DE GUARDERÍA   

01. Aula flexible
02. Comedor con sala de lactancia 
03. Patio de Juegos 
04.Sala de descanso de bebes
05. Sala de descanso de niños
06. Baños 
07. Oficina 

08. Recepción 
09. Capilla 
10. Laguna de purificación etapa 2 
11. Plataforma única 

El parque el Camal actualmente se 
cierra a su contexto, cuenta con una 
cancha, una capilla y unos pocos jue-
gos infantiles, por lo que se propone 
abrir el parque y romper esa barrera 
espacial. De modo que la propuesta 
plantea una guardería que se vincula 
con ambos bloques de mercado, 
generando plataformas únicas que 
conecten los espacios propuestos y 
brinden seguridad al momento de 
transitar, haciendo que el vehículo 
reduzca la velocidad y se dé más 
prioridad al paso del peatón.  Ahora 
bien, se conserva el uso de la capilla 
y se generan espacios vinculados al 
proceso 2 de purificación de agua 
propuesto actuando como un medio 
paisajístico y funcional.

01 02

03 03

04 05 06 07

08

09
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08. PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA



ESTADO ACTUAL DE ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

 184



IMAGEN DE PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO

Referencia
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CICLOVÍA 

Referencia

Se plantea la reducción de la Av. de los migrantes, 
ya que el análisis mostraba que esta vía estaba so-
bredimensionada, por lo que el proyecto reduce la 
sección vial, el parterre y logra aumentar una ciclovía 
que conecte la periferia con la ciudad, fomente la 
movilidad no motorizada y se amplié el margen de la 
ribera del río.

Antes
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Referencia Antes

PARADA DE BUS EN PLAZA ESQUINERA 

Referencia

Se observar la propuesta desde el Camino a Pata-
marca siendo esta la calle que nos conecta con 
el transporte público de la ciudad por lo que se 
implementa una parada de bus que permita una 
relación con el proyecto. Además, se la ubica en 
la plaza esquinera del nuevo camal generando 
un espacio público que da la bienvenida a esta 
y al mercado.
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Antes

PARQUE DE HUMEDALES

Referencia
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Referencia

CONEXIÓN PEATONAL ENTRE ORILLAS

Referencia

 189

Se muestra la conexión peatonal que conecta el 
primer eje propuesto, vinculando el Hospital del Niño 
y la Mujer, el Parque el Camal, el mercado propuesto 
, las márgenes del rio y el Complejo Deportivo de 
Patamarca. Siendo uno de los ejes principales del 
proyecto, conectado ambas orillas y por lo tanto 
ambos sectores con un puente que permite el paso y 
el disfrute del peatón.



CICLOPASEO  
Se planteó un ciclo paseo que conecta las zonas del 
mercado y el río, generando a lo largo de este varias 
actividades y zonas complementarias con diversos 
tipos de mobiliarios, generando un recorrido continuo 
a lo largo del río Machángara, dando continuidad en 
las orillas.

Antes 
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Referencia



Antes

ANFIBIARIO 

Referencia

 191

Referencia



PLATAFORMA ÚNICA PROPUESTA 

Referencia

 192

Se plantean dos bloques de mercado, conectados 
mediante plataformas únicas y pasos peatonales por 
el parque el camal, permitiendo conectar ambos 
sitios de implantación, reducir la velocidad y dar 
prioridad al peaton.

Estado Actual 



Referencia

PLAZA CENTRAL DE BLOQUE 1 DE MECADO 

 193

Referencia



ZONA DE COMIDAS / BLOQUE 1 DE MECADO 

Referencia

El área de comidas del bloque 1 de mercado muestra 
diversos espacios públicos teniendo gracias a la topo-
grafía a la que se implanta, una variedad de plazas 
a desnivel con miradores y juegos de dobles y triples 
alturas, permitiendo relaciones visuales y espaciales.
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MERCADO FLEXIBLE (BLOQUE 2) 
El proyecto propone un área de mercado (zonas 
semihumedas y secas) flexibles, de tal forma que se 
pueda liberar el espacio de ser necesario, siendo un 
espacio multiusos, teniendo visuales y conexiones con 
el medio natural.

Referencia
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Referencia



TALLERES JUNTO AL RÍO 
Se planteó un ciclo paseo que conecta las zonas del 
mercado y el río, generando a lo largo de este varias 
actividades y zonas complementarias con diversos 
tipos de mobiliarios, generando un recorrido continuo 
a lo largo del río Machángara, dando continuidad en 
las orillas.

Referencia
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Referencia

VIVEROS  

Referencia

 197

Se plantea que el ciclo paseo atraviese varias zonas 
propuestas del proyecto arquitectónico, por lo que el 
equipamiento de viveros se convierte en una zona de 
transición entre el parque y el mercado.

Estado Actual 



ZONA DE VIVEROS  

Referencia

 198



Referencia 08. Conclusiones



8.1. Corredor verde como eje estructu-
rante
Las márgenes del río Machángara se encuentran 
actualmente en mal estado ya que según el análisis 
de área verde en el área de análisis inmediato solo 
se cuenta con un 16% de área verde y el porcentaje 
mayor que se tiene son las zonas no edificadas. 
Por este motivo, el proyecto del río Machángara 
propone un corredor biótico a lo largo de este eje 
verde ya que sus orillas actualmente existen zonas 
que carecen de vegetación y fauna necesaria 
para un corredor biótico. Dicho esto, la naturaleza 
es la atracción principal en el proyecto por lo que 
se cuenta con especies vegetales en su mayoría 
nativas para que estas puedan adaptarse y crear 
un gran hábitat para la fauna que necesita este eje 
verde. De este modo no solo se intenta concientizar 
a la gente de la importancia de la biodiversidad en 
las márgenes de río, sino que se logra generar un 
ecosistema y hábitat natural en donde se recupere 
el paisaje natural que ha perdido el río Machángara. 

Con la intención de generar este corredor biótico se 
tienen puntos estratégicos en donde la vegetación 
es protagonista como lo son: Humedales, senderos 
con vegetación nativa y bosques comestibles.

Orilla del río Machángara: Actualmente las orillas 
del río Machángara se encuentran en dete-
rioro ya que no posee vegetación nativa sino 
árboles introducidos como los eucaliptos que 
no permiten el buen desarrollo de otras plantas 
nativas. Por lo que se reforesta con vegetación 
nativa de manera que enriquezca naturalmente 
las márgenes del río y se genere un hábitat natural.
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8.2. Repotenciación del río Machángara 
mediante una red de espacios públicos 
multiusos
En la actualidad los márgenes del río Machángara 
se encuentran deteriorados, con espacios invasivos 
como parqueaderos, predios e industrias que le dan la 
espalda al río. Por lo tanto, con la finalidad de generar 
una red de espacios públicos multiusos a lo largo del 
eje del río Machángara se logra conectar estos espa-
cios subutilizados con gran potencial de intervención, 
aumentando de esta forma el porcentaje de espacio 
público verde y mejorando la conectividad de este eje 
hacia la ciudad. De esta manera la creación de esta 
red de espacios públicos le brinda una mayor accesi-
bilidad al peatón generando así una mayor cohesión 
social y creando una ciudad sustentable que se abre 
hacia la ciudad mediante este eje de conectividad.

Espacio 
público actual 

16%

Espacio 
público propuesto

45 %

Viveros

Mercado 
Bloque 1

Paseo de 
Agua

Parque de 
Humedales

Plaza de 
descanso

Parque 
Infantil

Mercado
Bloque 2 

Talleres 

Reforestación

Sala de 
exposiciones



8.3. El camal como catalizador urbano 
Al analizar el sector se llega a la conclusión de que 
el camal si bien fue causante de algunos problemas 
sociales y ambientales hoy en día ha mejorado con 
los avances científicos y tecnológicos de la época 
en que estamos inmersos, siendo la feria de ganado 
la causante de la mayoría de los problemas que se 
tienen actualmente. Por lo que resolver el problema 
que presenta esta zona nos permite potenciar este 
equipamiento productivo que complementado con 
un nuevo uso y siendo el hito que es actualmente 
se convierta en un catalizador urbano que mejore 
y cumpla las necesidades de la zona. Por lo tanto, 
con el objetivo de mantener el camal en el sector de 
Patamarca se plantea la reubicación de este libe-
rando el área en donde se encuentra actualmente 
ya que no respeta el retiro mínimo establecido de 50 
m con respecto al río. Ahora bien, al complementar 
el camal con este nuevo uso (mercado cultural) 
se pudo mejorar este equipamiento productivo 
necesario para la ciudad y el sector, convirtiéndose 
en un catalizador urbano, proveyendo al lugar 
de una mixticidad de usos y espacios públicos sin 
afectar a los clientes y trabajadores del camal.

Nuevo Camal Municipal

Mercado Bloque 1

Emplazamiento de Camal y Mercado complementario
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8.4. Implementación de un programa 
complementario vinculado a los usos 
existentes (arquitectura) 

ventas y dar un espacio a vendedores ambulantes para que no se tomen las orillas de río causando insalubridad.

Bloque de talleres: Este bloque de talleres se vincula directamente con el río ya que se tiene talle-
res de manualidades, cocina, baile, yoga, meditación, qigong y tai chi actividades que se pueden 
realizar tanto dentro o en el margen de río y puedan tener un mayor contacto con la naturaleza. 
Vivero: El vivero se plantea para promover la venta y reforestación de este mar-
gen de río en donde existen talleres para que la gente aprenda a sembrar plan-
tas y estas puedan hacerlo libremente en la orilla ayudando así al medioambiente.
Bloque educativo: El bloque educativo se encuentra en el parque de humedales en 
donde se diseñó para poder conectarse con las zonas educativas del sector y pue-
dan adquirir mayor conocimiento sobre el proceso purificador de estos humedales.
Sala de conferencias: Y por último se diseña el bloque de conferencias que va ligado a la 
zona industrial en donde se dota de un espacio multifuncional para las fábricas en donde pue-
dan realizar exposiciones y así tenemos todo un paseo de río que se conecta con su contexto.

Con el fin de plantear un mercado como uso comple-
mentario del camal requerido por la gente del sector 
se generó un proyecto con una gran mixticidad de 
usos en su programa arquitectónico que además del 
mercado y camal se plantearon ciertas áreas com-
plementarias como zona de talleres, zona de ventas, 
patio de comidas, guardería, capilla, vivero y bloque 
educativo satisfaciendo las necesidades de la gente, 
dotando de una variedad de usos y espacios públi-
cos que se vinculen a su contexto, fomentando la 
cohesión social, la salud, el turismo y la integración de 
esta zona periférica hacia la ciudad. Por consiguien-
te, debido a la implantación, materialidad y visuales 
del proyecto se genera una conexión directa con el 
río y su contexto brindando al sector de un equipa-
miento de calidad que se adapte a sus necesidades. 
Como resultado se obtienen espacios de importan-
cia diseñados con el fin de crear un equipamiento 
de ciudad pensado para la gente los cuales son:

Mercado Bloque 1: El mercado se diseñó con una zona 
húmeda en el bloque 1 con zonas importantes como 
abacerías, zona de sala multiusos, miradores con vistas 
hacia el río y el parque del camal; y su plaza principal 
que llama a que la gente ingrese y pueda visitar este 
equipamiento. De este modo tenemos un mercado 
multifuncional con todo lo necesario para este sector.

Mercado Bloque 2: Esta parte del mercado ubicado en 
la margen de río respetando los 50 m de retiro no es un 
bloque macizo, sino que es una cubierta con espacio 
para venta de frutas y verduras en donde se puede 
contemplar e interactuar con el río. Además, cuenta 
con una plaza grande en donde se pueden realizar 

Nuevo Camal 
Municipal

Guardería 
+ Capilla 

Viveros  

Mercado 
Bloque 2  

Mercado 
Bloque 2  

Área de Talleres  



8.5. Conexiones urbanas como medios 
de integración
Actualmente el tramo de intervención del río Ma-
chángara presenta una brecha urbana marcada, 
separando la parroquia Hermano Miguel de la 
parroquia Machángara, creando una barrera física 
que impide una buena conexión, en su mayoría 
afectando a los peatones, puesto que se da más 
prioridad al vehículo. Con la propuesta se pretende 
habilitar nuevas conexiones que permitan una re-
lación entre ambas orillas del río y un vínculo entre 
los diversos espacios y equipamientos públicos de 
la zona. Por lo cual se implementan tres principales 
ejes peatonales que conectan zonas estratégicas 
entre las orillas del río Machángara. Estas conexiones 
integran diversos espacios existentes y otros espacios 
y equipamientos planteados dentro del proyecto.  

Por otro lado, se pretende dar continuidad a lo 
largo de cada margen, puesto que actualmente 
estas presentan una deficiente y en ocasiones nula 
accesibilidad, por lo cual se implantan caminerías 
que conecten diversas zonas brindando un recorrido 
continuo y paisajístico para los usuarios. Al igual que 
una red de ciclovía que vincule distintos espacios a lo 
largo del eje, fomentando el transporte no motorizado 
y permitiendo disfrutar del medio natural y las visuales 
que brindan los recursos hídricos y sus márgenes.  
fomentando el transporte no motorizado y per-
mitiendo disfrutar del medio natural y las visuales 
que brindan los recursos hídricos y sus márgenes.  

ANTES DESPUÉSConexiones con prioridad vehicular

Conexiones peatonales propuestas
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8.6. Integración de la periferia como 
parte de la ciudad
El proyecto partió con la intención de realizar una 
repotenciación de un tramo de las márgenes del río 
Machángara, pero no se puede dejar de lado un 
problema notorio que está estrechamente vinculado 
con esta zona, puesto que el tramo de intervención 
se encuentra en una zona periférica de la ciudad 
de Cuenca, los problemas que presenta este río son 
evidentes, la falta de control del crecimiento urbano 
y la falta de interés en la elaboración de proyectos 
que vinculen estas zonas que presenta la ciudad a 
medida que crece nos llevó a plantear estrategias 
de conexión que nos permitan integrar el sector de 
Patamarca a la ciudad, por lo cual se plantea al 
río  Machángara como un eje verde estructurante 
mediante la implementación de una red de espacios 
públicos, la continuidad de ciclovías, actualmente 
desligada de esta zona y el planteamiento de una red 
de equipamientos de aprovisionamiento, vinculándo-
nos a los usos existentes y mejorando el equipamiento 
de aprovisionamiento del camal, siendo este un 
gran equipamiento que actúa como hito de la zona.       



8.8. El río como componente social y 
ambiental 
Mediante el aumento de las orillas verdes naturales 
se implementa el espacio público, el cual mediante 
la implementación de vegetación estratégica según 
las necesidades de cada tramo y zonas públicas pre-
tendemos brindar lugares de intercambio, mejorando 
el componente social y ambiental. El corredor biótico 
propuesto pretende hacer de la naturaleza la prota-
gonista de este proyecto y mediante el equipamiento 
propuesto potenciar el turismo de la zona y mejorar 
la vinculación con este medio natural casi olvidado 
haciendo los usuarios participen y se relacionen con 
este, brindando conciencia ecológica y social en 
esta zona de tal forma que sea un biocorredor vivido 
y no un medio presente pero olvidado. Por lo cual se 
generan ciertas estrategias que permitan generar 
oportunidades para que se presente el componente 
social y ambiental que debe tener un río urbano.

Senderos con vegetación nativa: La vegetación na-
tiva en las márgenes de este tramo del río Machán-
gara es perjudicial, en el análisis realizado se puede 
observar como el tramo ha tenido una gran interven-
ción del hombre, existiendo zonas deforestadas que 
amenazan el ecosistema natural del río. Por lo que 
se plantea un listado de plantas nativas que nos per-
mita generar ese ecosistema perdido actualmente.    

Plazas de ingreso: Plazas que den la bienvenida 
al proyecto, siendo lugares de encuentro y cohe-
sión de los turistas y residentes de la zona. Ya que 
actualmente el río no posee lugares de estancia y 
encuentro por lo que no hay un intercambio social. 

Antes  Después 

Relación de espacios públicos y equipamientos 

Plaza de 
ingreso 

(Vía Patamarca)  

Camal 
Municipal  

Mercado
(Bloque 1)

Guardería 
+ Capilla

Plaza de ingreso
(C.Universidad de 

Cuenca) 

Mercado
(Bloque 2)

Río 
Machángara
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8.8. El río como componente social y 
ambiental 
Parque de Humedales: Se plantea esta estrategia de 
modo que nos permita fomentar la fauna y la flora 
de la zona, controlar problemas de inundaciones 
y se coloca vegetación acuática estratégica para 
la purificación del agua de la zona, siendo no 
solo utilizados de una manera paisajística sino con 
múltiples funcione que aporte a la zona 

Zonas contemplativas: De tal forma que nos permita 
admirar el medio físico que nos rodea y vincularnos 
con este.

Bosque comestible: Con el fin de que la vegetación 
juegue un papel fundamental, se propone un 
bosque con árboles frutales que permita que 
la vegetación no sea solo ornamental, sino que 
cumpla múltiples propósitos, brindando un paseo 
más dinámico. 
 
Avifaunas: Se plantearon lugares con vegetación 
que permita atrear diversos tipos de aves, fomentan-
do la fauna y permitiendo a los usuarios ser participes 
de estas zonas. 

Juegos infantiles: Se propuso juegos infantiles más 
naturales y diversos que permita generar lugares 
para todas las edades, de manera que convivan 
todo tipo de usuarios.

Anfibiarios Avifauna

Juegos infantiles Miradores
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IMG 49. hUMEDALES PROPUESTOS
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