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Resumen 

El proyecto resuelve problemas como la falta de 
áreas verdes inseguras y algunos equipos públicos 
en el área de Cuenca. Su propósito es crear una 
transformación urbana y social a través de una pro-
puesta integral. La teoría de la conciencia urbana y 
la acupuntura urbana se ha aplicado con la partici-
pación de los ciudadanos para diseñar un proyecto 
que considere la Tercera Zona Militar como el eje 
creativo. La intervención ha mejorado el movimien-
to de los peatones, aumentando las áreas verdes 
(del 25% al   75%) y el aumento de la cohesión social 
a través del espacio cultural y de entretenimiento. El 
modelo de equipo social propuesto está buscando 
cambios estables y mejorando la calidad de vida.

Abstract

Palabras clave: Habitabilidad, espacios públicos, 
espacios inclusivo, movilidad, seguridad barrial

The project addresses problems such as the lack 
of unsafe green areas and some public facilities 
in the Cuenca area. Its purpose is to create urban 
and social transformation through a comprehensi-
ve proposal. Urban consciousness theory and urban 
acupuncture have been applied with citizen parti-
cipation to design a project that considers the third 
military zone as the creative hub. The intervention 
has improved pedestrian traffic, increased green 
areas (from 25% to 75%), and increased social co-
hesion through cultural and entertainment spa-
ces. The proposed social equipment model seeks 
sustainable changes and improved quality of life.

Keywords: Habitability, Public spaces, inclusive spa-
ces, mobility, neighborhood security
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Imagen: Vista a la plazoleta El Rollo, 2024. Elaboración. Propia.

La conservación del patrimonio cultural, histórico 
y arquitectónico de las ciudades es fundamental 
para garantizar la preservación de la identidad y 
el patrimonio de las comunidades. Como señalan 
varios estudios y documentos internacionales, “el 
deterioro y abandono de estos bienes representan 
una gran pérdida para el patrimonio de una 
ciudad” (UNESCO, 1972). En este contexto, el 
barrio El Vecino, en Cuenca, Ecuador, enfrenta 
un problema importante que afecta no sólo su 
arquitectura, sino también la interacción entre 
ciudadanos y turistas. 

Justificación
Estas condiciones “deterioran la calidad de vida 
y limitan la apropiación de estos espacios por 
parte de los ciudadanos”. Además, la regulación 
y planificación actuales no garantizan el acceso 
equitativo a la vivienda ni promueven una economía 
inclusiva lo que ha provocado desplazamientos, 
hacinamiento y desigualdades sociales en sectores 
vulnerables. La gestión inadecuada de los bienes 
patrimoniales refleja la necesidad de un enfoque 
holístico que aborde tanto la conservación física 
de las edificaciones como la revitalización cultural 
y social. 

El abandono de propiedades, la conversión de 
espacios históricos en lugares peligrosos y la falta 
de accesibilidad y equipamientos urbanos “limitan 
el potencial turístico y comunitario de este sector”. 
Otros factores, como el comercio informal, la mala 
gestión de residuos y el mal uso de los espacios 
públicos, empeoran la situación. A su vez, la 
población del barrio  El Vecino reclama “un modelo 
económico y territorial más justo” que priorice 
estilos de vida sostenibles y organización colectiva. 
Se trata de garantizar derechos fundamentales 
como la vivienda, la movilidad, la seguridad y la 
calidad de vida, esenciales para el funcionamiento 
de cualquier ciudad. Este enfoque debe combinar 
estrategias de conservación del patrimonio con un 
desarrollo inclusivo que revitaliza no sólo el espacio 
físico, sino también el tejido social del barrio.

Este contexto justifica la urgencia de implementar 
estrategias para transformar el barrio de El Vecino 
en un modelo de barrio compacto y sostenible. 
Este planteamiento pretende no sólo recuperar su 
patrimonio arquitectónico, sino también “promover 
la cohesión social, la actividad turística y  un 
desarrollo urbano sostenible”. Elementos claves 
como las calles Rafael María Arízaga y Barrial Blanco, 
así como espacios emblemáticos como la Plaza 
El Rollo y los equipamientos culturales de la zona, 
deben ser intervenidos en un enfoque que integre el 
diseño urbano y las políticas de conservación.

El objetivo es “devolver a esta zona su relevancia 
histórica y funcional”, transformándola en un entor-
no atractivo, accesible y seguro para la comunidad 
local y los visitantes, acorde con los principios de sos-
tenibilidad.

El sector del barrio El Vecino, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
(1999), enfrenta problemas relacionados con la 
planificación del uso del suelo, la segregación 
socioespacial y el aumento de los precios de las 
propiedades. Estas dinámicas, ligadas a fenómenos 
como el turismo y los intereses inmobiliarios, han 
favorecido “al mercado en detrimento de los 
derechos colectivos”, impactando el acceso a una 
vivienda digna. Las calles Rafael María Arízaga, 
Barrial Blanco y las plazas El Rollo y Monroy presentan 
un preocupante estado de deterioro caracterizado 
por falta de mantenimiento, desorganización del 
espacio público e inseguridad, que han contribuido 
al desuso y descrédito del sector. La contaminación 
ambiental y acústica, así como la inseguridad, 
constituyen desafíos cotidianos para quienes viven 
o frecuentan estas zonas. Vista a la plazoleta Monroy, 2024. Figura. 01.  Elaboración. Propia.

Problemática
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Desarrollar un proyecto de acupuntura urbana en un territorio del barrio El Vecino 
enfocado en mitigar la inseguridad y potenciar el turismo regional y nacional.

Objetivo general:

Objetivos especificos:

Imagen: Fabricación de sombreros de paja toquilla, 1930-1940.  Elaboración: INPC. Fotografía patrimonial, fondo fotográfico del Museo Pumapungo, cód. 19461

1. Investigar y analizar referentes arquitectónicos y prácticos de acupuntura 
urbana para desarrollar estrategias que puedan ser aplicadas en el 
proyecto.

2. Analizar el estado actual del lugar para entender sus problemáticas y 
potencialidades. 

3. Seleccionar y evaluar los posibles sitios de oportunidad para proponer la 
localización de equipamientos urbanos y vivienda colectiva.

4. Diseñar un anteproyecto arquitectónico en uno de los sitios seleccionados, 
que permita mejorar la habitabilidad del barrio.
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En el diseño y desarrollo de las ciudades, el espacio 
público y comunitario juega un papel esencial en 
la integración social y la calidad de vida de los resi-
dentes. Tanto en los asentamientos autoconstruidos, 
como en las áreas urbanas formales, la planificación 
y rehabilitación de estos espacios permite superar la 
fragmentación urbana (como se ve en la figura 05)y 
promover un sentido de comunidad. Desde diferen-
tes enfoques, César Castellano y Tomás Pérez ana-
lizan la relevancia de los espacios comunes en los 
barrios populares, mientras que Jan Gehl propone 
estrategias de recalificación urbana que se centran 
en la interacción entre personas y espacios. Ambos 
coinciden en que el éxito de las intervenciones ur-
banas depende de su capacidad para promover la 

sostenibilidad, la inclusión y la participación activa 
de los ciudadanos.

El análisis de Castellano y Pérez (2003) muestra cómo 
los espacios comunitarios emergen en los barrios 
populares en respuesta a las necesidades locales y 
como puntos clave de integración al tejido urbano 
formal. Su propuesta de intervenciones integrales 
que abarquen infraestructura, instalaciones socia-
les y participación comunitaria es consistente con 
un enfoque que prioriza la cohesión social desde 
abajo. En este sentido, Jan Gehl (2010), destaca el 
concepto de “bordes suaves” y la importancia de 
diseñar espacios urbanos que inviten a la interac-
ción y el compartir, como se ve en la figura 06 y 07. 

El foco en la movilidad sostenible y las fachadas ac-
tivas complementa la idea de crear ambientes que 
no sólo sean funcionales, sino también atractivos y 
humanizados.

Ambas perspectivas se enriquecen al afirmar que la 
calidad del espacio público es fundamental para 
la cohesión social y el bienestar urbano. La combi-
nación de estrategias de barrios autoconstruidos y 
espacios formales permite avanzar hacia ciudades 
más integradas, sostenibles y centradas en las per-
sonas, donde cada intervención urbana promueve 
tanto el arraigo comunitario como la convivencia 
diversa.

1.2. Estrategias de rehabilitación.

Barrio del Bronx - Bogotá.
Elaboración: Planeación Distrital (2019)

Plazoletra sobre Av. Caracas - Bogotá.
Elaboración: Planeación Distrital (2019)

La esquina redonda - Bogotá.
Elaboración: Planeación Distrital (2019)

América Latina y el Caribe enfrentan profundas 
desigualdades sociales y estructurales que se mani-
fiestan tanto en el tejido urbano como en la vida 
cotidiana de sus residentes. La exclusión social y 
económica, como se muestra en la figura 03, ha 
dado forma a ciudades fragmentadas, donde la 
marginalidad no distingue entre áreas periféricas y 
centrales. En este contexto, los modelos de interven-
ción urbana han cobrado cada vez más importan-
cia como herramientas para afrontar estos desafíos. 
Si bien algunos estudios enfatizan la relevancia de 
la construcción nacional y la equidad en la planifi-
cación urbana, otros se centran en estrategias inno-
vadoras, como la planificación urbana social, que 
busca la inclusión a través de proyectos concretos. 
 
Por una parte, Fausto Martínez García (2011) desta-
ca la necesidad de abordar las raíces de la exclu-
sión social mediante políticas urbanas que fortalez-
can el papel del Estado y promuevan la igualdad 
en el acceso a los servicios y la vivienda. Su enfoque 
resalta como la pobreza afecta tanto a las periferias 
como a los centros urbanos y sugiere ajustes en las 
regulaciones urbanas para integrar a las familias de 
bajos ingresos en el tejido urbano. Por otro lado, Na-
taly Montoya Restrepo (2014), considera la planifica-
ción urbana social, como una respuesta práctica y 
ejemplar para enfrentar estas desigualdades basa-
da en la experiencia. Este modelo implementado 
en barrios marginados, busca transformar la exclu-
sión a través de infraestructuras inclusivas, transporte 

accesible, espacios públicos y proyectos culturales, 
aunque no está exento de críticas sobre sus efectos 
estructurales.

Combinar las dos perspectivas nos permite reco-
nocer la necesidad de  los dos enfoques: interven-
ciones estructurales que reformen los fundamentos 
económicos y políticos de las ciudades y proyectos 
concretos que respondan a las necesidades inme-
diatas de las comunidades vulnerables. Sólo encon-
trando un equilibrio entre estas estrategias, será po-
sible lograr ciudades más inclusivas y equitativas.

1.1. Barrios marginados: Causa y solución.

Favelas de Río de Janeiro - Brasil.
 Elaboración: Antropología Urbana (2022)

Cerro de San Cristobal, Lima - Perú.
Elaboración: Diego Delso (2015)
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Las ciudades enfrentan desafíos complejos, 
como la fragmentación urbana, la exclusión so-
cial y la degradación de los espacios públicos. 
Ante estos problemas, el concepto de acupuntu-
ra urbana ha surgido como una estrategia inno-
vadora que tiene un efecto transformador en el te-
jido urbano a través de intervenciones específicas. 
 
Jaime Lerner popularizó este enfoque en su libro 
Urban Acupuncture, destacando cómo acciones 
creativas y estratégicas pueden revitalizar las ciuda-
des y fortalecer su cohesión social. Por otro lado, un 
estudio reciente de Velarde, García, Choque y La-
guna (2022) aplica este concepto en contextos pe-
riféricos de ciudades latinoamericanas y muestra su 
potencial para mejorar la calidad de vida en zonas 
vulnerables. Ambas perspectivas coinciden en el po-
der transformador de estas pequeñas intervenciones 
para abordar los desafíos urbanos contemporáneos. 
 
En su trabajo, Lerner (2003) destaca ejemplos icó-
nicos de acupuntura urbana, como el sistema 
BRT de Curitiba o la restauración del río Cheong-
gyecheon en Seúl, que han transformado signi-
ficativamente la vida urbana a través de la mo-
vilidad sostenible, la cohesión social y el diseño 
creativo. El objetivo es fortalecer la identidad cul-
tural y promover lugares de encuentro en la ciu-
dad, devolviéndola a su espacio social central. 
 
En este sentido, el análisis de Velarde (2022) traslada 

este concepto a las periferias urbanas de Arequipa 
y Bogotá, abordando temas específicos como la 
exclusión social y los riesgos ambientales. Estas inter-
venciones estratégicas revitalizan las zonas periféri-
cas como se ve en la figura 09, mejoran la integra-
ción espacial y promueven la resiliencia frente a los 
desafíos ambientales y sociales.

Ambos enfoques muestran claramente que peque-
ños pasos, tomados con creatividad y compromiso, 
pueden tener un gran impacto en la calidad de 
vida en la ciudad. Desde las zonas centrales has-
ta las periferias, la acupuntura urbana se presenta 
como una herramienta fundamental para construir 
ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes.

Urban acupuncture.
Elaboración: Jaime Lerner (2003)

Coser la ciudad.
Elaboración: Jornal da cidade (2016)

La percepción de los espacios arquitectónicos y 
urbanos va más allá de la simple visión, e implica 
una interacción sensorial y cognitiva más profun-
da entre las personas y su entorno. En los ojos de 
la piel, Juhani Pallasmaa, cuestiona la domina-
ción visual en el diseño contemporáneo y defien-
de una arquitectura que integra todos los sentidos; 
enfatiza la experiencia táctil y fenomenológica. 
 
A su vez, el artículo de Ávila y Scheuren (2005) exa-
mina cómo los residentes urbanos crean mapas 
cognitivos a través de estímulos sensoriales y cul-
turales y destaca el impacto de la fragmentación 
visual en la identidad urbana. Ambas perspectivas 
enfatizan la importancia de comprender y diseñar 
el espacio desde una experiencia humana global. 
 
Pallasmaa (2011) crítica la forma en que la arqui-
tectura moderna ha reducido la experiencia del 
entorno al nivel visual, promoviendo así una sepa-
ración sensorial y emocional. A través de referen-
cias al cine, la literatura y el contacto manual en 
el diseño, se propone una arquitectura que resca-
te la relación directa entre el cuerpo y el espacio. 
 
Inspirándose en pensadores, como Merleau-Ponty 
y arquitectos como Aalto y Wright, Pallasmaa de-
fiende la importancia de las experiencias hápticas, 
que hacen que el espacio sea vivo e inolvidable. Al 
mismo tiempo, Ávila y Scheuren (2005) consideran 
la percepción urbana como un proceso activo, en 

el que las personas organizan y reinterpretan los es-
tímulos ambientales, creando así un mapa mental 
que da sentido a la ciudad. En el contexto de las 
ciudades latinoamericanas, destacan cómo la frag-
mentación visual puede dificultar la cohesión espa-
cial e identitaria y sugieren intervenciones que pro-
muevan una mayor coherencia sensorial y cultural.

La unión de estas miradas permite repensar la ar-
quitectura y el urbanismo como disciplinas integra-
doras que tienen en cuenta no sólo la forma sino 
también la percepción y los sentidos, creando así 
entornos más humanos, comprensibles e inclusivos.

La vista y el tacto se funde en la verdadera experiencia vivida.
Elaboración: Herbert Bayer (2005)

1.4. Acupuntura urbana: Causa y efecto.1.3. Percepción de la ciudad.
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El barrio El Vecino, ubicado en la ciudad de Cuen-
ca, Ecuador, se destaca como una zona de gran 
importancia histórica, económica y urbana. Desde 
sus orígenes, registrados en escrituras notariales del 
siglo XVII, este sector ha sufrido importantes transfor-
maciones que reflejan el crecimiento y evolución de 
la ciudad. Elementos como la elaboración de som-
breros de paja toquilla, la construcción de la Plaza 
El Rollo, la relevancia cultural y simbólica de ser el 
único vestigio de los tres rodillos construidos en la 
época colonial, resalta la importancia histórica del 
barrio y su rol de salida norte de la ciudad la con-
vierte en un punto clave para comprender la diná-
mica histórica de Cuenca.                                                                     

La historia de El Vecino está profundamente ligada 
a su actividad económica y a su ubicación estraté-
gica. Desde el siglo XIX su población, principalmente 
trabajadora, se ha distinguido por la producción de 
sombreros de paja toquilla como se ve en la figura 
11, actividad que ha dinamizado la economía del 
barrio y de Cuenca. En el siglo XX, la consolidación 
de fábricas y talleres artesanales reafirmó su impor-
tancia productiva, mientras que su ubicación en la 
Avenida Quito, hoy Avenida Gil Ramírez Dávalos, la 
posicionó como un vínculo vital con el resto del país. 
Este carácter estratégico promueve el desarrollo 
comercial del sector y refuerza su papel como límite 
norte de la ciudad.

Asímismo, las propuestas urbanísticas del siglo XX, 
como el plan de Gilberto Gatto Sobral, diseñaron 
nuevas funciones para la parroquia, consolidándo-
se como un espacio híbrido entre tradición y moder-
nidad. El plan urbanístico de Gilberto Gatto Sobral 
de 1949, marcó un punto de inflexión de la ciudad 
hacia el plan, proyectando un futuro urbano que in-
tegre el sector como parte de un crecimiento más 
ordenado.

Estas dimensiones históricas, económicas y urbanas 
posicionan a El Vecino como un barrio emblemáti-
co que sintetiza tradición y adaptación a los cam-
bios en Cuenca.

El vecino: Historias y patrimonios de un barrio obrero.
Elaboración: Dirección General de Áreas patrimoniales (2021)

1.5. Historia del barrio: Antecedentes.

Trabajadores del sombrero de paja toquilla.
Elaboración: Museo Pumapungo, AHF/C, cod. 2950.

Monumento El rollo.
Elaboración: Dirección General de Áreas patrimoniales (2021)

Imagen: Plazoleta El rollo, 2025. Elaboración Christian Reyes. 
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Proyectos Sociales y Culturales
• Cultura: Talleres de música, danza y teatro para 
jóvenes.
• Educación: Centros comunitarios y programas de 
formación.

Comuna 13. Escalinatas y espacio público
Fuente: El País.

Comuna 13. Escaleras eléctricas.
Fuente: Medellín Travel.

Comuna 13. Transporte aéreo.
Fuente: Medellín Travel.

Comuna 13. El Cristo paisa.
Fuente: HN13. Dig

Comuna 13. Medellín,Colombia 
 Fuente: El País.

La Comuna 13, en Medellín en las décadas de los 80 y 
90,  era considerada una “zona roja” dominada por 
grupos armados ilegales y cárteles del narcotráfico, 
pasó de ser una de las zonas más peligrosas de la 
ciudad a un referente mundial de regeneración 
urbana y social. Este cambio fue posible gracias 
a estrategias como la instalación de escaleras 
eléctricas y teleféricos que mejoraron la movilidad, 
la creación de espacios públicos revitalizados con 
parques, murales, y la promoción del arte urbano 
para empoderar a la comunidad. Como resultado, 
aumentó la seguridad, se redujo la exclusión social 
y se impulsó el turismo cultural y la economía local. 
La experiencia de la Comuna 13 demuestra que 
la regeneración de un barrio conflictivo puede 
lograrse mediante infraestructura innovadora, arte 
y participación comunitaria, dejando importantes 
lecciones para proyectos similares en el mundo.

1.6. Referentes 

Teleférico Metrocable (2004-2008)
• Objetivo: Integrar la Comuna 13 con el sistema de 
transporte público de Medellín.
• Impacto:
- Redujo el tiempo de desplazamiento hacia el 
centro de la ciudad.
- Aumentó las oportunidades de empleo y 
educación para los habitantes. 

Escaleras Eléctricas (2011)
• Objetivo: Conectar las partes altas del barrio 
con las zonas bajas, reduciendo el tiempo de 
desplazamiento y mejorando la movilidad.
• Impacto:
- 384 metros de escaleras eléctricas divididas en 6 
tramos.
- Cubiertas para proteger de la lluvia.
- Espacios públicos renovados alrededor de las 
escaleras.
- Facilitó la movilidad de los residentes, 
especialmente de niños y ancianos.                                                                                                      

Grafitour: Arte Urbano como Transformación
• Descripción:
- Murales realizados por artistas locales que narran 
la historia del barrio.
- Incluye temas de memoria, resistencia y esperanza.
• Impacto:
- Atrajo el turismo cultural y generó ingresos para los 
residentes.
- Empoderó a la comunidad y promovió el orgullo 
barrial.                                                            

Urbano, Comuna13 Medellín, Colombia
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1.7. Referente urbano : Paseo Peatonal Carabobo, Medellín, Colombia.

Este proyecto sirve como referencia para la ciudad 
en cuanto al enfoque de integración de una 
estrategia de renacimiento urbano. A través de la 
recuperación del patrimonio, la configuración del 
espacio público y la mejora de la conectividad 
peatonal, se promueve una transformación integral. 
La implementación de esta intervención territorial 
se basa en múltiples criterios de planificación y 
sostenibilidad, lo que contribuye a fortalecer la 
estructura urbana y a mejorar la cohesión social.

Paseo Peatonal Carabobo, Medellín, Colombia.  Fuente: Fill Medellín
Paseo Peatonal Carabobo, Medellín, Colombia. 
Fuente: Fill Medellín Paseo peatonal Carabobo, Medellín, Colombia. 

Fuente: Fill Medellín

Paseo peatonal Carabobo, Medellín, Colombia. 
Figura 21. Fuente: Fill Medellín

Paseo peatonal Carabobo, Medellín, Colombia. 
Fuente: Fill Medellín

La intervención en el paseo peatonal Carabobo 
en Medellín tuvo un impacto urbano integral, 
reactivando zonas deprimidas del centro a través 
de la recuperación del espacio público y el 
patrimonio. El proyecto buscó revitalizar el sector 
mediante la transformación física del entorno, 
integrando elementos patrimoniales a un sistema 
peatonal funcional. Se dividió en tres áreas clave: 
recuperación del patrimonio, mejora del espacio 
público y refuncionalización de edificios existentes. 

Como parte del plan “Centro Vive”, trabajó en 
siete ejes estratégicos: cultura ciudadana, inclusión 
social, espacio público, movilidad, seguridad, 
productividad y competitividad. El paseo se 
compone de tres tramos: el primero conecta 
proyectos urbanos y ciclovías; el segundo articula 
instituciones de salud en una zona con potencial de 
redesarrollo; y el tercero recorre el núcleo histórico 
y comercial, con un diseño peatonal que favorece 
el acceso, el mobiliario urbano y la arborización. 
En conjunto, la intervención promovió cohesión 
urbana, equidad social y valorización del espacio 
público.
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El proyecto busca revalorizar la memoria urbana del 
Centro Histórico de Quito y añadir áreas verdes y 
espacios públicos accesibles. Se destacan elemen-
tos didácticos como un mural que muestra la evo-
lución de la calle Mejía y juegos infantiles inspirados 
en leyendas locales. La escultura de San Agustín 
se integra como parte de la vida urbana, mientras 
que apliques de bronce marcan la antigua línea de 
fábrica del ex registro civil (1964-2015), permitiendo 
ahora apreciar el convento de San Agustín. 

El diseño del piso evoca antiguos huertos, combi-
nando piedra volcánica y andesita. La vinculación 
con el peatón mejora, incorporando una pérgola 
metálica con servicios públicos y áreas de descan-
so. Se resuelven desniveles con plataformas, garan-
tizando la fluidez del espacio peatonal.

Plaza Huerto San Agustín.
Fuente: Crespo S. 2016

Encuesta gráfica - Análisis de referentes.

Planta general 

1.8. Referente a nivel proyectual: Plaza Huerto San Agustín, Quito, Ecuador.

La Plaza Huerto San Agustín, en el centro histórico 
de Quito, destaca por su calidad urbana e integra-
ción con el entorno. Cuenta con acceso a transpor-
te público, rutas accesibles y áreas verdes, lo que 
favorece la inclusión y el uso social del espacio. Pre-
senta buena iluminación, ventilación natural y una 
volumetría clara, lo que mejora la habitabilidad y 
orientación. Su entorno inmediato favorece el uso, 
y la circulación interna es eficiente, permitiendo un 
tránsito peatonal cómodo. Además, mantiene con-
tinuidad visual con el entorno urbano y el mobiliario 
se integra armónicamente al diseño. En conjunto, 
la plaza constituye un ejemplo de espacio público 
bien planificado, funcional y estéticamente cohe-
rente, que responde a los principios del urbanismo 
sostenible.

Elevación general 

Plaza Huerto San Agustín.
Fuente: Crespo S. 2016

Plaza Huerto San Agustín.
Fuente: Crespo S. 2016

Plaza Huerto San Agustín.
Fuente: Crespo S. 2016
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1.9. Plaza VÍctor J. Cuesta, Cuenca, Ecuador.

La Plaza Víctor J. Cuesta se toma como referente 
arquitectónico por su enfoque sensible al contex-
to histórico, su adecuada resolución topográfica y 
su integración de materiales locales con elementos 
contemporáneos. El proyecto demuestra cómo el 
diseño puede mejorar la accesibilidad, fomentar la 
interacción social y revitalizar el espacio público sin 
perder el carácter patrimonial. Su tratamiento del 
paisaje, uso adecuado del mobiliario urbano y res-
peto por la vegetación existente lo convierten en 
un ejemplo valioso de intervención urbana sosteni-
ble y contextual.

Plaza Víctor J. Cuesta. Cuenca, Ecuador.
Fuente: Crespo S. 

Planta general 

El proyecto de readecuación de la Plaza “Víctor J. 
Cuesta” en Cuenca parte de un análisis detallado 
del sitio, considerando los usos, circulaciones y des-
niveles del espacio existente. Se propone una úni-
ca plataforma continua, construida con piedra y 
césped, que se adapta a las cuatro esquinas para 
garantizar accesibilidad universal. Esta plataforma 
se organiza en siete franjas transversales que siguen 
la pendiente natural del terreno. En la zona verde, 
las franjas se convierten en terrazas con muros de 
contención que funcionan como bancas. La plaza 
combina materiales como madera de teka, piedra, 
acero oxidado y vegetación nativa, integrándose 
armónicamente al centro histórico. 

La zona pavimentada se destina a encuentros, ac-
tividades culturales y espera de transporte público, 
mientras que la zona verde acoge juegos infanti-
les y descanso, protegida por una pérgola vegetal. 
Se conservan los árboles existentes, se plantan más 
especies locales, y se implementa una iluminación 
diferenciada para circulación interna y perimetral. 
El monumento a Víctor J. Cuesta se reubica estraté-
gicamente para permitir su visibilidad desde cual-
quier punto de la plaza y se coloca a una altura 
accesible. El diseño prioriza la integración urbana, 
la funcionalidad, la sostenibilidad y la apropiación 
ciudadana del espacio público.

Plaza Víctor J. Cuesta. Cuenca, Ecuador.
Fuente: Crespo S. 

Plaza Víctor J. Cuesta. Cuenca, Ecuador.
Fuente: Crespo S. 

Plaza Víctor J. Cuesta. Cuenca, Ecuador.
Fuente: Crespo S. 
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1.10. Plaza Victor Civita,  São Paulo, Brasil.

Se utiliza la Plaza Victor Civita en São Paulo como 
referente por su capacidad de reactivar un espacio 
residual mediante una intervención respetuosa con 
el entorno. Su eje directriz organiza la circulación, 
conectando los distintos espacios del parque de 
forma fluida y accesible. Además, reutiliza estruc-
turas existentes del antiguo terreno contaminado, 
integrándolas al nuevo diseño con criterios sosteni-
bles y sociales, lo que permite resignificar el lugar 
sin borrar su historia, generando identidad barrial y 
apropiación comunitaria. 
Este proyecto demuestra cómo un espacio en 
desuso puede transformarse en un punto de 
encuentro urbano, combinando naturaleza, 
cultura y memoria. La integración de equipa-
mientos culturales, educativos y recreativos a 
lo largo del eje fomenta el uso continuo del par-
que y enriquece la vida cotidiana del barrio. 

Plaza Victor Civita,  São Paulo, Brasil.
Fuente: Arch Daily

La Plaza Victor Civita, inaugurada en 2008 en el ba-
rrio de Pinheiros, São Paulo (Brasil), es un destacado 
ejemplo de regeneración urbana sostenible. El pro-
yecto, liderado por Levisky Arquitectos, transformó 
un antiguo terreno industrial contaminado donde 
funcionaba una incineradora de residuos hospitala-
rios en un espacio público de alta calidad ambien-
tal, social y arquitectónica. Su característica más in-
novadora es la plataforma elevada de madera, que 
evita el contacto directo con el suelo contamina-
do, permitiendo su ventilación y tratamiento pasivo. 
 
El diseño integra criterios de sostenibilidad, acce-
sibilidad y educación ambiental, incorporando 
jardines con especies nativas, drenaje eficiente, 
materiales reciclables y un pequeño museo eco-
lógico. Además de ser un lugar de encuentro y 
recreación, la plaza funciona como un espacio 
educativo y cultural, promoviendo la conciencia 
ambiental y el uso responsable del espacio urbano. 
 
Su enfoque multidisciplinario arquitectura, paisajis-
mo, ingeniería ambiental y participación ciudada-
na convierte a la Plaza Victor Civita en un referente 
internacional de intervención urbana responsable. 
Es una prueba de cómo es posible recuperar áreas 
degradadas y devolverlas a la ciudad como es-
pacios vivos, inclusivos y resilientes. Este proyecto 
destaca por su capacidad de articular diseño, sos-
tenibilidad y función social en un entorno urbano 
complejo.

Planta general Plaza Victor Civita,  São Paulo, Brasil.
Fuente: Arch Daily

Plaza Victor Civita,  São Paulo, Brasil.
Fuente: Arch Daily

Plaza Victor Civita,  São Paulo, Brasil.
Fuente: Arch Daily
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ECUADOR CUENCA CENTRO HISTÓRICO BARRIO EL VECINO

Provincia del Azuay. Centro histórico. Barrio El Vecino. Espacios de intervención.

Ubicación.

Vista a la plazoleta Monroy, 2024. Elaboración Christian Reyes.
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El mapa categoriza el patrimonio del centro 
histórico de Cuenca según la Ordenanza de 
2010. Las edificaciones sin Valor Especial (SV) 
carecen de significado particular, mientras que 
las de Valor Arquitectónico A (VAR A) y B (VAR B) 
aportan a la estética y coherencia urbana.  
Observaciones: En el análisis se puede evidenciar 
gran cantidad de edificaciones sin valor que puede
ser remplazadas por nuevas intervenciones que 
aporten al barrio, también se puede demostrar gran
cantidad de Valor Arquitectónico A (VAR A) y Valor
Arquitectónico B (VAR B) que deberían conservarse
para residencia.

        Figura: Mapa de valorización patrimonial. Elaboración propia. 2025.
                Figura: Mapa de comercio. Elaboración propia. 2025.

El análisis aborda la localización y características de
las actividades comerciales en el barrio, incluyendo
tiendas minoristas, mercados y locales de servicios.
Mediante levantamiento cartográfico y observación
de campo, se identificaron zonas con mayor 
densidad comercial y su influencia en la movilidad y
el entorno urbano. Los resultados destacan una 
oferta comercial variada, aunque concentrada en
puntos específicos.

Observaciones: El territorio de estudio se encuentra
bien equipado de comercio, lo que se puede 
evidenciar es la falta de productos al por mayor de
insumos agropecuarios que no es de gran relevancia
para el vecindario.

Uso de suelo: ComerciosCategorización patrimonial
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           Figura: Mapa de servicios. Elaboración propia. 
2025.

El mapa se enfoca en identificar y categorizar los
servicios urbanos dentro del barrio, para el 
levantamiento de información se emplearon 
técnicas de levantamiento cartográfico 
y observación directa para registrar la 
distribución y accesibilidad de estos espacios.

Observaciones: Los resultados evidencian 
un equilibrio moderado en la provisión 
de servicios, poniendo en evidencia los 
aspectos a mejorar en las áreas periféricas.

                                 Figura: Mapa de producción. Elaboración propia. 2025.

El estudio analiza la distribución y tipología de
actividades productivas en el barrio, abarcando
microempresas, talleres artesanales y manufactura.
Mediante levantamiento de datos y cartografía, se
identificaron su relación con el entorno urbano.

Observaciones: Los resultados evidencian un 
equilibrio moderado en la provisión de servicios, 
poniendo en evidencia los aspectos a mejorar en 
las áreas periféricas.

Uso de suelo: Servicios Uso de suelo: Producción
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Uso de suelo: Equipamientos

El Terminal Terrestre representa un equipamiento
clave en el área de estudio, ya que su función como
punto de transporte interprovincial genera una
influencia significativa de personas hacia la zona.

Observaciones: Cabe destacar que los 
equipamientos dedicados a la educación y la salud
predominan en el territorio, por lo tanto, se debería
aumentar más área dedicado al deporte y 
recreación, debido a que se evidencio gran 
cantidad de niños y jóvenes provenientes de las 
instituciones educativas y del mismo barrio.

                         Figura: Mapa de equipamiento. Elaboración propia. 2025.                        Figura:  Mapa de llenos y vacíos. Elaboración propia. 2025.

Uso de suelo: Llenos y vacíos.

En el siguiente mapa se representa las áreas que 
están construidas y los espacios vacíos en la zona 
del terreno, de donde se obtienen los siguientes 
porcentajes:

Observaciones: Se observa una notable cantidad 
de terrenos desocupados, señalados en color 
naranja. Es importante destacar que dentro de esta 
área se encuentra un pequeño porcentaje del 6,7%
correspondiente a terrenos subutilizados, que 
incluyen galpones y chatarreras, los cuales son de
fácil remoción.
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Uso de suelo: Área verde y área mineral

   Figura: Mapa de área verdes y área mineral. Elaboración propia. 2025.

Se evidencio que la III División del Ejercito Tarqui 
posee la mayor extensión de área verde, sin 
embargo, está separada del barrio y carece de 
conexión, lo que impide que los residentes puedan
disfrutar del territorio. El área de análisis contiene 
una superficie de 646.847,68 m2; 64.119.50 m2 
corresponde a áreas verdes y 582.728.18 m2 son 
áreas minerales.

Observaciones: El m2 de área verde requerida por 
habitante en la ciudad de Cuenca está establecido
en un mínimo de 9 m2, lo cual no sucede en la zona,
dado que el m2 actual es de 3,95 m2/hab. Esto 
se debe que hay una necesidad de áreas verdes 
públicas puesto que, la mayoría de las existentes 
son de propiedad privada.

Datos demográficos

       Figura: Mapa de la densidad poblacional. Elaboración propia. 2025.

El mapa representa la distribución de habitantes 
en el barrio. Los datos fueron obtenidos del INEC 
en su último censo de población y vivienda de 
2022, permitiendo identificar los principales sectores 

Observaciones:La migración ha reducido la 
concentración de viviendas en calles como 
Tarqui, Antonio Vega Muñoz y Rafael María 
Arízaga, dejando zonas abandonadas o 
usadas como bodegas, lo que afecta la 
densidad poblacional y el desarrollo del barrio. 
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Seguridad

        Figura: Mapa de robos y hurtos. Elaboración propia. 2025.

El análisis identifica varios puntos inseguros en la 
calle Antonio Vega Muñoz, Av. Gil Ramírez Dávalos 
(sector terminal terrestre) y calle Barrial Blanco. Estos 
datos fueron obtenidos del Consejo de Seguridad 
Ciudadana y la Fiscalía Provincial del Azuay en 2023. 
 

Observaciones: El barrio carece de suficiente 
presencia policial, según los moradores, quienes 
señalan la falta de personal en la UPC. Fernández 
(2025) indica que los principales problemas son la 
presencia de trabajadoras sexuales y personas 
alcohólicas, agravados por la venta de licor en la 
zona.

           Figura: Mapa del trayecto de transporte. Elaboración propia. 2025.

El análisis del sistema de transporte urbano del
territorio se encuentra bien integrado debido a que
se puede llegar a esta zona mediante los cuatro
tipos de transporte público que facilita la ciudad;
bus, tranvía, taxi y BiciPública. 
 
 
 
Observaciones:Al territorio acuden diecinueve 
líneas de buses urbanos; asimismo, al encontrase 
el terminal terrestre cuenta con varias frecuencia 
transporte intercantonal.

Movilidad: Transporte público
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Movilidad: Jerarquización vial

El estudio analiza la red vial del barrio, clasificando
las vías según su jerarquía funcional: 
primarias, secundarias y terciarias. Mediante 
levantamiento cartográfico y observación in 
situ, se identificaron patrones de circulación 
y su relación con las actividades urbanas. 

Observaciones: Los resultados evidencian una 
conectividad adecuada, aunque con puntos 
críticos en la movilidad.

Movilidad: Flujo vehicular

Para registrar los flujos vehiculares se llevó a cabo la
técnica de conteo de las avenidas y 
calles con mayor incidencia de tráfico, 
tomando el número de vehiculos. 

       Figura: Mapa del flujo vehicular. Elaboración propia. 2025. Figura: Mapa de jerarquización vial. Elaboración propia. 2025.
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         Figura: Mapa de la circulación vehicular. Elaboración propia. 2025.

Observaciones: Esto permitió contemplar que 
la mayor cantidad de flujos fueron los vehículos 
particulares donde también se podía apreciar una 
gran cantidad de taxis, seguido de los motociclistas 
y finalmente las líneas de buses, igualmente se 
pudo examinar que los semáforos no se encuentran 
sincronizados para mejor desplazamiento. 
 

Movilidad: Flujo vehicular Movilidad: Flujo peatonal

 Figura: Mapa del recorrido peatonal. Elaboración propia. 2025.

Observaciones: El flujo peatonal en las calles 
Antonio Vega Muñoz y Pio Bravo son bastantes altos
especialmente los días jueves a causa de los 
mercadillos existentes, de igual modo en la calle 
Del Chorro el flujo peatonal es alto debido a que 
los habitantes bajan a sus ocupaciones laborales. 
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 Figura: Mapa del recorrido peatonal. Elaboración propia. 2025.

Observaciones: Por lo general, durante las tardes y
noches, la cantidad de peatones disminuye debido al 
cierre de negocios cercanos. Esto es aún más evidente 
los fines de semana, ya que muchos comercios 
permanecen cerrados los sábados y domingos. 
 

Movilidad: Flujo peatonal Encuestas

Se realizó una encuesta para analizar la percepción 
y condiciones del barrio, abordando diversos 
aspectos clave. Se consultó a los residentes sobre 
la tenencia de vivienda y su experiencia al recorrer 
las calles, evaluando seguridad y comodidad. 
También se investigaron situaciones de riesgo o 
incidentes que hayan afectado a los habitantes. 
Se indagó sobre los medios de transporte más 
utilizados para desplazarse y el nivel de satisfacción 
con servicios e infraestructura del sector, como 
limpieza, alumbrado y seguridad. Finalmente, 
se preguntó sobre actividades o servicios que 
deberían mejorarse o incrementarse en el barrio, 
permitiendo identificar necesidades prioritarias de 
la comunidad. Los resultados de esta encuesta 
servirán como base para proponer mejoras urbanas 
y fortalecer la calidad de vida de los residentes. 
 

Figura: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 2025.
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Actividades o servicios que deben aumentarse en el barrio.Grado de satisfacción con las siguientes condiciones del Barrio.

Figura: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 2025. Figura: Resultados de encuestas. Elaboración propia. 2025.
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Conclusión de Análisis y Encuestas 

Analisis: El análisis del barrio revela un equilibrio entre 
conservación patrimonial y la necesidad de renova-
ción. Mientras algunas edificaciones pueden ser re-
emplazadas para mejorar el entorno, otras con Valor 
Arquitectónico (VAR A) y (VAR B) deben preservarse 
para uso residencial. En términos de equipamientos, 
predominan los destinados a educación y salud, 
pero hay una marcada carencia de espacios re-
creativos y deportivos, afectando a niños y jóvenes. 

Además, el déficit de áreas verdes es preocupante, 
ya que el barrio cuenta con solo 3,95 m² por habi-
tante, muy por debajo del mínimo de 9 m² requerido 
en Cuenca, debido a que la mayoría de estos espa-
cios son de propiedad privada. La inseguridad es un 
problema latente por la falta de presencia policial, 
lo que ha facilitado el consumo de alcohol en la 
vía pública y la presencia de trabajadoras sexuales. 

En cuanto a movilidad, el flujo peatonal es alto entre 
semana en calles comerciales como Antonio Vega 
Muñoz y Pío Bravo, pero disminuye drásticamente 
los fines de semana debido al cierre de negocios. 

Es necesario mejorar la seguridad, aumen-
tar espacios públicos y equilibrar la conserva-
ción del patrimonio con nuevas infraestructuras.

Refugio de indigentes
Figura: Fotografia propia.2025

Construcciones abandonadas
Figura: Fotografia propia.2025

Encuestas: Se realizaron encuestas para conocer la 
percepción de los habitantes sobre su barrio, identifi-
cando aspectos positivos y áreas de mejora. La mayo-
ría de los encuestados son propietarios de vivienda, y 
el nivel de inseguridad reportado es bajo, aunque los 
robos siguen siendo una preocupación recurrente. 

En cuanto a la infraestructura, los habitantes expre-
saron un nivel medio de satisfacción con las calles 
y veredas, pero señalaron la necesidad de contar 
con más espacios públicos de calidad. La falta de 
parques, la mejora de plazas y áreas de reunión, 
así como la demanda de ciclovías, áreas verdes 
e instalaciones deportivas, resaltan la importan-
cia de fortalecer el desarrollo urbano del sector. 

También se evidenció la necesidad de implemen-
tar instituciones culturales que fomenten la vida 
comunitaria. Estos resultados proporcionan una 
base fundamental para propuestas de interven-
ción urbana que contribuyan al bienestar y se-
guridad de los residentes, promoviendo un ba-
rrio más funcional, cultural, turístico y armonioso.

Imagen: El vecino. Arte Urbano, 2025. Elaboración Christian Reyes.
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Estrategias de intervención  
Eje urbano y de movilidad 

Eje de vivienda y social, cultural y recreación
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Mapa de intervención

El proyecto constará de 7 equipamientos de varios 
tipos que se enconstrarán conectados por cuatro 
ejes viales. Estos ejes son la calle barrial Blanco, ca-
lle Vieja, calle Muñoz Vernaza  y la calle Presidente 
Borrero.

Eje urbano y de movilidad : En las calles Barrial 
Blanco, Calle Vieja y Muñoz Vernaza se proponen 
mejoras para la movilidad peatonal. Para optimi-
zar estos espacios, se plantea la incorporación de 
áreas de descanso, vegetación, ciclovías e ilumina-
ción adecuada.

Estas intervenciones buscan priorizar el uso peato-
nal, creando un entorno más accesible y seguro 
para la comunidad.

Eje vivienda y social: 
Este eje cuenta con dos equipamientos de vivienda: 
uno destinado a estudiantes, ubicado cerca de la 
Universidad UPS, y otro de vivienda social, situado 
en una zona más cercana al centro de la ciudad. 
Esta distribución busca equilibrar la baja densidad y 
la desorganización habitacional en estas manzanas. 
 
Como parte de la estrategia, se propone también un 
equipamiento social para adultos mayores, ya que 
el análisis reveló una alta presencia de este grupo 
en el barrio. Actualmente, no existe un espacio de-
dicado a su atención y bienestar, por lo que esta in-
tervención contribuiría a mejorar su calidad de vida.

Eje cultural, educativo y de recreación: 
Este eje cuenta con cuatro equipamientos di-
señados para reducir los problemas sociales 
del sector, divididos en tres categorías principa-
les (Cultural, Recreacional y Educacional) que 
ayudarán en la regeneración barrial con el as-
pecto histórico, patrimonial y turístico del barrio 
para atraer al turismo y eliminar la peligrosidad.

Cultural: Se propone la readecuación de un 
Museo con relación a la caracteristicas pro-
ductivas de antaño del sector (paja toquilla).

Recreacional: Se intervendrán dos parques para 
mejorar la cantidad de  áreas verde en el barrio.

Educativo: Se propone convertir la Unidad 
Educativa Zoila Esperanza Palacio en una es-
cuela abierta, con el objetivo de mejorar la 
conectividad del área y optimizar tanto el ac-
ceso como la organización del establecimiento.

Estrategias de intervención
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Eje urbano y de movilidad

Eje urbano y de movilidad :
En las calles Barrial Blanco, Calle Vieja y Muñoz 
Vernaza se proponen mejoras para la movilidad 
peatonal, dado el alto y desorganizado flujo vehi-
cular. Muchas vías presentan un estado deficien-
te, lo que afecta la seguridad y comodidad de 
los transeúntes. Para optimizar estos espacios, se 
plantea la incorporación de áreas de descanso, 
vegetación, ciclovías e iluminación adecuada.

Estas intervenciones buscan priorizar el uso pea-
tonal, creando un entorno más accesible y se-
guro para la comunidad. Con estas mejoras, se 
pretende fomentar un equilibrio entre el trán-
sito vehicular y el bienestar de los habitan-
tes, promoviendo una ciudad más amigable. 
 
 

Estado actual Propuesta
Calle: Calle Vieja

Calle: Manuel Vega

Calle: Muñoz Vernaza

- Calle de doble vía: 11,50 mts.

- Veredas: 1,20 y 1,25 mts.

- Calle y veredas en mal estado, sin vegetación y 
escasa iluminación.
 

-Calle de doble vía: 6,50 mts.

-Veredas: 2,05 y 2,10 mts.

-Ciclovía: 2,40 mts.

-Bordillos: 0,90 mts.

-Mejorando con los espacios verdes y conectividad.

- Calle de doble vía: 11,50 mts.

- Veredas: 1,20 y 1,25 mts.

- Calle y veredas en mal estado, sin vegetación y 
escasa iluminación.
 

Calle de una vía: 5,50 mts.

Veredas: 4,04 y 2,10 mts.

Bordillos: 1,30 mts.

Mejorada con los espacios verdes
áreas de descanso o reunión y conectividad. 
 

- Calle de doble vía: 11,50 mts.

- Veredas: 1,20 y 1,25 mts.

- Calle y veredas en mal estado, sin vegetación y 
escasa iluminación.
 

Calle de una vía: 5,00 mts.

Veredas: 1,40 y 1,80 mts.

Ciclovía: 1,70 mts.

Mejorado con los espacios verdes,
ciclovías y conectividad para el peatón. 
 

Estado actual Propuesta

Calle: Calle Vieja

Corte A-A
Corte A-A

Planta
Esc 1:200

Planta
Esc 1:200
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Calle: Muñoz VernazaCalle: Manuel Vega

Estado actual Propuesta Estado actual Propuesta

Corte B-B
Corte C-C

Corte B-B

Planta
Esc 1:200

Planta
Esc 1:200

Planta
Esc 1:200

Corte C-C

Planta
Esc 1:200
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Se proponen intervenciones para optimizar el uso 
del suelo y mejorar la calidad de vida en el barrio. 
Se plantean tres equipamientos clave en este eje: 
 
Vivienda estudiantil: Se aprovecharán dos te-
rrenos abandonados cerca de la Universi-
dad UPS para crear un complejo habitacio-
nal que atienda la demanda de estudiantes, 
incluyendo áreas de estudio y recreación. 

Actual: Parqueadero.
Propuesta: Bloque de vivienda
para estudiantes. 
 
 
 

Actual: Uso de bodegas
Propuesta: En planta baja administración,
vestíbulo, seguridad, área comunal y comercio. 
 
 
 

Bloque (1)

Bloque (2)

Eje de vivienda, social, cultural y de recreación 

Vivi
en

da

Viviendas
En planta alta se destinara viviendas. 

Zona comunal / Lugar de intersección 
social. 

Figura: Volumetria Zana A. Elaboración propia. 2025.Figura: Mapa ubicación Zana A. Elaboración propia. 2025.

Foto: Terrenos de Christian Piedra. Elaboración propia. 2025.
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Recreacional: Se intervendrán dos parques para 
mejorar las áreas verdes por habitante, actualmen-
te insuficientes. El Parque Homero Ortega, ubicado 
frente al museo, en una zona actualmente ocupa-
da por bodegas abandonadas, creará una cone-
xión cultural y recreativa. La intervención más am-
plia será en el Parque de los Héroes, dentro de la III 
Zona Militar.

Actual: Bodegas de Serrano Hat Export Center.
Propuesta: Parque con recorridos a sitios de 
encuentro, mobiliarios. 
 
 

Actual: Bodegas de Serrano Hat Export Center.
Propuesta: Parque con zonas de áreas verdes , 
usos recreativos. 
 

Bloque (3)

Bloque (4)

Actual: Calle Vieja.
Propuesta: Ciclovías recreactivas con señalización 
vertical y horizontal.
Conectividad con la ciudad. 

Bloque (5)

Eje de vivienda, social, cultural y de recreación 

Pa
rq

ue

Figura: Volumetria Zana B. Elaboración propia. 2025.Figura: Mapa ubicación Zana B. Elaboración propia. 2025.

Foto: Bodegas Serrano Hat Export Center. Elaboración propia. 2025.
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Cultural: Se propone la readecuación del Museo 
Homero Ortega, especializado en la paja toquilla, 
para resaltar la riqueza cultural, histórica y artesanal 
del barrio

Actual: Edificio de administración.
Propuesta: Administración, gestión,
marketing, negocios, servicios turísticos. 

Actual: Vivienda de la señora Alicia Ortega.
Propuesta: Tienda y área de recuerdos de 
sombreros. 

Bloque (6)

Bloque (7)

Actual: Uso de bodegas.
Propuesta: Museo de sombreros que
cuenta la historia, tradición, personajes
famosos, moda, etc. 

Bloque (8)

Actual: Uso de bodegas.
Propuesta: Museo de sombreros que cuenta la 
historia, tradición, personajes famosos, moda, etc. 
 

Bloque (9)

Actual: Área de fabricación.
Propuesta: Áreas interativas con talleres de 
fabricación. 
 

Bloque (10)

Eje de vivienda, social, cultural y de recreación 

Museo

Figura: Volumetria Zana C. Elaboración propia. 2025.Figura: Mapa ubicación Zana C. Elaboración propia. 2025.

Foto: Museo Homero Ortega. Elaboración propia. 2025.
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Educacional: Se plantea la transformación de la Uni-
dad Educativa Zoila Esperanza Palacio en una es-
cuela abierta, mejorando la conectividad del sec-
tor y optimizando el acceso y la organización del 
centro educativo.

Actual: Parque la Merced.
Propuesta: Plaza la Merced acceso a escuela 
abierta. 

Actual: Escuela Zoila Esperanza.
Propuesta: Aulario de la escuela abierta Zoila 
Esperanza Palacio. 

Bloque (11)

Bloque (12)

Actual: Uso de bodegas.
Propuesta: Administración, bodegas y biblioteca. 

Bloque (13)

Eje de vivienda, social, cultural y de recreación 

Escuela

Figura: Volumetria Zana D. Elaboración propia. 2025.Figura: Mapa ubicación Zana D. Elaboración propia. 2025.

Foto: Escuela Zoila Esperanza Palacio. Elaboración propia. 2025.
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Centro para adultos mayores: Un espacio destinado 
a su atención y bienestar, con servicios de salud y 
actividades recreativas

Actual: Uso de bodegas.
Propuesta: Asistencia social para grupos 
vulnerables; niños, adolescentes, mujeres 
violentadas, adulto mayor, etc. 
 
 

Actual: Vivienda abandonada.
Propuesta: Coworking con espacios de trabajo, 
servicios y tecnología y áreas comunes y descanso. 
 
 
 

Bloque (14)

Bloque (15)

Actual: Terreno sin uso.
Propuesta: Asistencia jurídica y derechos
humanos, asistencia de salud y bienestar, 
asistencia económica y lab. (gratuita) 

Bloque (16)

Eje de vivienda, social, cultural y de recreación 

Centro social

Figura: Volumetria Zana E. Elaboración propia. 2025.Figura: Mapa ubicación Zana E. Elaboración propia. 2025.

Foto: Terrenos María Chalco y Rosa Zambrano. Elaboración propia. 2025.



72 73

Vivienda social: Ubicada en la zona más céntri-
ca de la ciudad, esta intervención busca equi-
librar la baja densidad de habitantes y mejorar 
la accesibilidad a servicios urbanos, ya que los 
sectores más cercanos al centro histórico presen-
tan un valor muy bajo de densidad habitacional. 

Actual: Parqueadero.
Propuesta: Acceso al complejo habitacional. 
 

Actual: Parqueadero.
Propuesta: Departamentos de 1 y 2 habitaciones. 
 

Bloque (17)

Bloque (18)

Actual: Espacio baldío.
Propuesta: Departamentos 2 Y 3 dormitorios y área 
social . 
 
 

Bloque (19)

Actual: Espacio baldío.
Propuesta: Departamentos 2 Y 3 dormitorios y área 
social . 
 

Bloque (20)

Eje de vivienda, social, cultural y de recreación 

Vivienda 

Viviendas
En planta alta se destinara viviendas. 

Zona comunal / Lugar de intersección 
social. 

Figura: Volumetria Zana F. Elaboración propia. 2025.Figura: Mapa ubicación Zana F. Elaboración propia. 2025.

Foto: Parqueadero. Elaboración propia. 2025.
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Actual: Habitaciones para militares.
Propuesta: Administración, gestión, información y 
recepción. 

Bloque (21)

Bloque (23)

Actual: Oficinas abandonadas. 
Propuesta: “Museo de los Héroes” que se 
exhiban Homenajes , reconocimientos, equipos y 
armamentos que muestren la vida del cuartel, etc. 

Actual: Habitaciones para militares.
Propuesta: Aulas para talleres de artesanias , 
lugar es de exposición y espacios de reuniones 
comunitarias o barriales. 
 

Bloque (22)

Actual: Lugar de vivienda para militares 
Propuesta: Parque cultural Héroes del Cenepa, 
juegos infatiles, juegos sensoriales,deportivos y de 
relajación. 

Eje de recreación y cultural (Intervencion III Zona Militar)

Parque

Bloque (24)

Figura: Volumetria Zana G. Elaboración propia. 2025.Figura: Mapa ubicación Zana C. Elaboración propia. 2025.

Foto: Ingreso III Zona militar. Elaboración propia. 2025.



76 77

4
PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Análisis del sitio
Estrategias del programa arquitectónico

Emplazamiento 
Mood  Board del proyecto

Plantas del Programa 
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Análisis de sitio.

Ejes y conectividad.
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Accesos y circulación.

El análisis de accesos a la Tercera Zona Militar 
revela una fuerte limitación para los habitantes 
que viven en los bordes del sector, ya que un muro 
ciego restringe el paso y aísla la zona del resto 
del barrio. Esta barrera interrumpe la conexión 
peatonal y visual, generando incomodidad y 
sensación de encierro. Además, el tráfico vehicular 
en las vías perimetrales complica aún más el tránsito 
peatonal, afectando la movilidad y seguridad de 
los vecinos que circulan por la zona diariamente. 
 

Foto: Ingreso calle Rafael María Arízaga III Zona militar. Elaboración propia. 
2025.

Figura: Mapa accesos y circulación. Elaboración propia. 2025.

Foto: Ingreso calle Rafael María Arizaga a III Zona Militar. Elaboración pro-
pia. 2025.

Figura: Mapa accesos y circulación. Elaboración propia. 2025.

La apertura de la Tercera Zona Militar hacia el 
barrio propone una nueva red de conectividad 
urbana, incorporando ejes peatonales y vehiculares 
que reducen tiempos de recorrido y mejoran el 
acceso para los habitantes. Estos nuevos trazados 
permiten integrar el sector al tejido urbano de 
Cuenca, facilitando el tránsito entre barrios y 
potenciando la movilidad interna. La propuesta no 
solo mejora la circulación local, sino que establece 
conexiones estratégicas que pueden convertirse 
en hitos urbanos de gran valor para la ciudad. 
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Análisis de sitio.

Vacíos.

Ubicación Tramo 1 

Ubicación Tramo 2 

Ubicación Tramo 3 

Ubicación Tramo 4 

Llenos.

Ubicación Tramo 1 

Ubicación Tramo 2 

Ubicación Tramo 3 

Ubicación Tramo 4 
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Análisis de sitio.

Vacíos.

Ubicación Tramo 1 

Ubicación Tramo 2 

Ubicación Tramo 3 

Ubicación Tramo 4 

Llenos.

Ubicación Tramo 1 

Ubicación Tramo 2 

Ubicación Tramo 3 

Ubicación Tramo 4 
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Espacio vial y ciclovía.

El espacio vial y la ciclovía deben priorizar el uso peatonal y del ciclista 
para fomentar una movilidad sostenible y reducir la dependencia del 
automóvil. Esto mejora la conexión entre sectores del barrio, disminuye 
la contaminación, promueve estilos de vida activos y crea entornos 
urbanos más seguros, accesibles y amigables para todos. 

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Potenciar el eje principal y vías de conexión.

Potenciar los ejes principales y vías de conexión peatonal mejora la 
movilidad, seguridad y accesibilidad en el barrio. Facilita los recorridos 
diarios, conecta espacios clave y fomenta el uso del transporte 
sostenible. Además, fortalece la cohesión urbana y promueve un entorno 
más inclusivo y saludable para todos los habitantes. 

Fotografia: III Zona Militar. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 2025. Fotografia: Héroes de Verdeloma. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 2025.

Figura: Mapa de ejes y vías de conexión. Elaboración propia. 2025. Figura: Mapa espacio vial y ciclovia. Elaboración propia. 2025.

Estrategias del programa urbano.
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Estrategias del programa urbano.
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Incrementar las actividades y los espacios públicos.

Incrementar la actividad en los espacios públicos de un barrio es 
fundamental para fortalecer el tejido social, mejorar la seguridad y 
fomentar un sentido de pertenencia entre los vecinos. Al activar estos 
espacios, se promueve la convivencia, el intercambio cultural y el 
bienestar comunitario dinamizando la economía local y se mejorando la 
calidad del entorno urbano.  

Implementación de áreas verdes. 

La implementación de áreas verdes en un barrio con deficiencia mejora 
la calidad de vida, aporta sombra y frescura, reduce la contaminación 
y promueve la salud física y mental. Además, fomenta la convivencia 
social, embellece el entorno y contribuye al equilibrio ecológico, 
haciendo del barrio un lugar más habitable. 

Fotografia: Calle Rafael María Arizaga. Elaboración propia.2025 Fotografia: Predios III Zona Militar. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 2025.

Figura: Mapa Implementación áreas verdes. 2025.Figura: Mapa de ejes y vias de conexión. Elaboración propia. 2025.
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Secciones viales - Calle Mariano Cueva

Estado actual Propuesta

Corte A-A Corte A-A

Planta
Esc 1:250 Planta

Esc 1:250

Estado actual Propuesta

Calle: Muñoz Vernaza

Calle Presidente Borrero

- Calle de una  vía: 9,37 mts.

- Veredas: 1,25 y 1,33 mts.

- Calle con poca iluminación y sin vegetación.  
 
 

-Calle de una vía: 7,00 mts.

-Veredas: 1,95 y 2,10 mts.

-Bordillos: 0,90 mts.

-Intervención de las veredas y bor-
des, dándoles áreas verdes e iluminación. 
 

Calle: Mariano Cueva

- Calle de doble vía: 11,20 mts.

- Veredas: 1,10 y 1,20 mts.

- Calle con problemas de circula-
ción vehicular, veredas en mal esta-
do, sin vegetación y escasa iluminación 
 
 

Calle de una vía: 7,50 mts.

Veredas: 1,70 y 3,50 mts.

Bordillos: 0,80 y 0,90 mts.

-Intervención de la calle, adecuán-
dolo con área verde e iluminación. 
 

- Calle de doble vía: 10,80 mts.

- Veredas: 1,40 y 1,70 mts.

- Calle en mal estado y vere-
da angosta en estado de deterioro.. 
 

Calle de una vía: 7,30 mts.

Veredas: 1,20mts.

Bordillos:  0,90 mts.

Ciclovía: 2,40 mts.

-Intervención de la calle, otorgándole de espacios 
verdes y ciclovía.

Eje urbano y de movilidad
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Secciones viales - Calle Muñoz Vernaza

Estado actual Propuesta

Corte C-C Corte C-C

Planta
Esc 1:250

Planta
Esc 1:250

Estado actual Propuesta

Corte B-B Corte B-B

Planta
Esc 1:250

Planta
Esc 1:250

Secciones viales - Calle  Presidente Borrero
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Estrategias del programa arquitectónico.

Accesibilidad

Conexiones

Para el desarrollo de las estrategias de interven-
ción se tomó en cuenta el análisis del paisaje y del 
contexto urbano que rodea a la III Zona Militar, así 
como las dinámicas del barrio. Las propuestas bus-
can generar una integración más armónica entre 
el recinto militar y su entorno inmediato, promo-
viendo un desarrollo barrial inclusivo y accesible.

Áreas verdes

Vinculación equipamiento

En cuanto al uso del suelo, se propone adaptar 
las edificaciones patrimoniales existentes den-
tro del predio de la III Zona Militar para destinar-
las a espacios de uso comunitario. Estas nuevas 
funciones buscan fortalecer el tejido social del 
sector, brindando servicios y actividades que res-
pondan a las necesidades de los habitantes.

La intervención urbana busca en los bordes de los 
ejes del recinto militar, considerando como princi-
pales líneas de conectividad a las calles Muñoz Ver-
naza y Hermano Miguel. Estas vías actualmente se 
ven interrumpidas por el cerramiento del predio, por 
lo que la propuesta contempla su conexión a través 
del sitio, permitiendo la continuidad peatonal y refor-
zando la relación entre ambos extremos del barrio.

En cuanto al uso del suelo, se propone adaptar
Por otra parte, se aprovecha el área verde dispo-
nible al interior del predio para la creación de un 
parque barrial. Este espacio público contará con 
zonas recreativas, áreas de estancia y senderos 
peatonales, y se concibe como un catalizador de 
la vida comunitaria, promoviendo la convivencia, el 
encuentro y el bienestar de los vecinos del sector.

Fotografia: Emplazamiento actual zona administrativa III Zona Militar. 
Elavoración Belén Moscoso Zuñiga. 2025.

Fotografia: Predios III Zona militar. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 
2025.

Fotografia: Calle Presidente Borreo. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 
2025.

Fotografia: Predios III Zona Militar. Dirección de Áreas Históricas y Patrimo-
niales. 2016.
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Emplazamiento: Parque Cultural Héroes  del Cenepa

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Estado actual. Propuesta de Emplazamiento.

1.-Museo Héroes del Cene-
pa. 
 
2.-Plazoleta Mary Corylé.
 
3.-Plaza Comercial Mariano 
Cueva.
 
4.-Administración, plaza 
cultural  y talleres.
 
5.-Boulevard y mirador Hé-
roes del Cenepa.

6.-Área de juegos infantiles.
 
7.-Parque ecológico.
 
8.- Zona relax o descanso.1 2

3 3

4 4

5

7

6
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Render propuesta parque infantil. Elaboración propia. 2025.
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Sección topográfica.
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La intervención en la Tercera Zona Militar de Cuen-
ca se realizó en un terreno con un desnivel pronun-
ciado de 14 metros, lo que representaba un reto 
topográfico importante. Para adaptarse a esta con-
dición, se diseño un sistema de plataformas escalo-
nadas que permite distribuir el desnivel de manera 
funcional y accesible. Estas plataformas albergan 
distintas áreas del parque, incluyendo zonas verdes, 
espacios de recreación y reunión para los habitan-
tes del barrio. Las plataformas más elevadas se des-
tinaron a la creación de un mirador, que ofrece una 
vista panorámica única de la ciudad, aportando 
valor paisajístico y turístico al nuevo espacio público.

Fotografia: III Zona Militar. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 2025.
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Proyecto: Parque Cultural Héroes  del Cenepa

Plazoleta Mary Corylé.

Axonometría 

Una de las intervención consiste en la demolición 
del edificio administrativo y la reubicación del mis-
mo en otro predio del sitio, permitiendo transfor-
mar toda la manzana en un parque público. Esta 
renovación mejoró el entorno urbano, atrajo a más 
peatones y fortaleció la vida comunitaria del ba-
rrio. Además, su cercanía a una escuela incentivó 
la participación de estudiantes y vecinos, convir-
tiendo el espacio en un punto de encuentro ac-
cesible, verde y seguro para toda la comunidad.

Una de las intervención consistie en la demolición del edificio administrativo y la reu-
bicación del mismo en otro predio del sitio, permitiendo transformar toda la man-
zana en un parque público. Esta renovación mejoró el entorno urbano, atrajo a más 
peatones y fortaleció la vida comunitaria del barrio. Además, su cercanía a una es-
cuela incentivó la participación de estudiantes y vecinos, convirtiendo el espa-
cio en un punto de encuentro accesible, verde y seguro para toda la comunidad.

Render propuesta Plazoleta Mary Corylé. Elaboración propia. 2025.

Fotografia: III Zona Militar. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 2025.
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Proyecto: Parque Cultural Héroes  del Cenepa

Axonometría 

En un sector con predios abandonados dentro de la Tercera Zona Militar se realizó una inter-
vención que dio paso a una plaza comercial llamada Plaza comercial Mariano Cueva pen-
sada para dinamizar la economía local. Este nuevo espacio alberga locales destinados a la 
gastronomía y artesanias tradicionales, gestionados por habitantes del mismo barrio que se 
dedican a estas actividades. La plaza no solo recupera un área en desuso, sino que también 
impulsa el comercio barrial, fomenta el empleo y refuerza la identidad cultural del sector.

Plaza comercial.

Fotografia: III Zona Militar. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 2025.

Render propuesta Plaza Comercial Mariano Cueva. Elaboración propia. 2025.
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Proyecto: Parque Cultural Héroes  del Cenepa

Axonometrías 

La creación de un mirador en la Tercera Zona Militar permitió abrir un nuevo punto estra-
tégico con vistas panorámicas únicas de Cuenca, antes ocultas por construcciones milita-
res. Al liberar este espacio, se ofreció a ciudadanos y turistas una nueva perspectiva de la 
ciudad, fortaleciendo la conexión visual con el entorno urbano. Esta intervención dinami-
zó el barrio, atrajo visitantes y potenció su integración con el centro histórico, convirtiendo 
al mirador en un nuevo atractivo turístico y cultural accesible para toda la comunidad...

En la Tercera Zona Militar de Cuenca se readecuó un 
sector donde existían pocas viviendas de soldados 
aún en uso, las cuales fueron reubicadas para dar 
paso a un bulevar mirador. Esta intervención transfor-
mó el área en un espacio abierto al público, con reco-
rridos peatonales y vistas privilegiadas de la ciudad. 
El nuevo bulevar no solo recupera una zona subutili-
zada, sino que también aporta valor paisajístico, pro-
mueve la integración comunitaria y brinda un punto 
de encuentro accesible para todos los habitantes.

Render propuesta Boulevard Héroes del Cenepa. Elaboración propia. 2025.

Fotografia: III Zona Militar. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 2025.

Boulevard Héroes del Cenepa.
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Proyecto: Parque Cultural Héroes  del Cenepa

La creación de un mirador en la Tercera Zona Mi-
litar permitió abrir un nuevo punto estratégico 
con vistas panorámicas únicas de Cuenca, an-
tes ocultas por construcciones militares. Al liberar 
este espacio, se ofreció a ciudadanos y turistas 
una nueva perspectiva de la ciudad, fortalecien-
do la conexión visual con el entorno urbano. Esta 
intervención dinamizó el barrio, atrajo visitantes 
y potenció su integración con el centro histórico, 
convirtiendo al mirador en un nuevo atractivo turís-
tico y cultural accesible para toda la comunidad.

Fotografia: III Zona Militar. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 2025.Render propuesta mirador de cuenca. Elaboración propia. 2025.
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Plantas del proyecto - Plaza Comercial Mariano Cueva.

Listado de espacios :

1 - Restaurante       

2- Baño                                     

3- Heladeria 

4.- Cafetería 
 
5.- Local de artesanias      

Planta plaza de comercio.

Planta
Esc 1:450

Elevación frontal sur
Esc 1:500

Elevación lateral este
Esc 1:500

Sección A-A
Esc 1:500

Sección B-B
Esc 1:500
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Plantas del proyecto - Plaza Comercial Mariano Cueva.

Listado de espacios :

1 - Restaurante       

2- Baño                                     

3- Heladeria 

4.- Cafetería 
 
5.- Local de artesanias      

Planta plaza de comercio.

Planta
Esc 1:500

Elevación frontal
Esc 1:350

Elevación lateral
Esc 1:500

Sección A-A
Esc 1:350

Sección B-B
Esc 1:500



110 111

Plantas del proyecto.

Render eje propuesto calle Hermano Miguel. Elaboración propia. 2025. Render. Zona de administración, plaza cultural y talleres Elaboración propia. 2025.
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Detalles constructivos 

Detalle D-02
Esc 1:350

Detalle D-01
Esc 1:350
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Tipo de vegetación.

Mood Board del proyecto a nivel de paisaje - Vegetación y materialidad.

Textura y Tipo de suelo

La selección de especies vegetales para este parque 
ha sido cuidadosamente pensada para cumplir una 
función ecológica, paisajística y social dentro del 
entorno urbano. Se han considerado especies nati-
vas y adaptadas al clima local que no solo embelle-
cen el espacio, sino que también contribuyen acti-
vamente a mejorar la calidad ambiental del sector.

Contaminación acústica y del aire: Las especies 
vegetales funcionan como barreras naturales que 
filtran el polvo y partículas contaminantes emi-
tidas por los automóviles, además de reducir el 
ruido urbano, generando un microclima más sa-
ludable para residentes y visitantes del parque. 
 
Biodiversidad: La inclusión de árboles frutales como 
capulí y nogal, y flores como jacaranda y arupo, atrae 
aves, insectos polinizadores y pequeños mamíferos, 
fortaleciendo el equilibrio del ecosistema urbano. 
 
Clima: Árboles como fresno, urapán y alamo blan-
co proporcionan sombra y protección contra la 
lluvia, ayudando a reducir el efecto de isla de ca-
lor en la ciudad. La vegetación convierte al par-
que en un pulmón urbano, refugio para la fau-
na y espacio de bienestar para la comunidad. 

El parque combina distintos tipos de suelo según su 
funcionalidad. En las plazas se utiliza suelo duro con 
adoquín español y hormigón gris, brindando resis-
tencia y durabilidad. Las caminerías están definidas 
con piedra andesita, aportando un acabado natu-
ral y guía visual. En las áreas verdes se incorpora piso 
semi duro, permitiendo una integración armónica 
con la vegetación y facilitando la filtración del agua. 

Piedra

Andesita

Adoquín 

Español

Hormigón

gris

Llano

Aporte según el tipo de especie 
vegetal
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Mood Board del proyecto a nivel de paisaje - Mobiliario.

Mobiliario mirador. Plantas Elevación
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Esto permitió generar un nuevo eje peatonal que 
conecta la parte norte y sur de los sectores, conec-
tándo los con el centro histórico y entregando áreas 
de reunion y parques urbanos que también fortale-
cen la identidad de los alrededores del barrio.

También hay un modelo de equipamiento comuni-
tario que combina instalaciones recreativas, socia-
les y de capacitación. 

Al agregar áreas recreativas, las premisas multifun-
cionales se crean en talleres de tiempo completo 
para el desarrollo comunitario.

En resumen, este proyecto no solo intenta satisfacer 
las necesidades actuales del área, sino que tam-
bién propone una transformación positiva y soste-
nible que tiene un impacto a largo plazo en la cali-
dad de vida.

Conclusiones y resultados.

El proyecto se basa en dos teorías principales: una la 
percepción de la ciudad y acupuntura urbana. De 
estas ideas, era posible identificar soluciones con-
cretas a los problemas que actualmente enfrentan 
el área, tanto espacial como socialmente. 

Durante el análisis, se descubrieron varias desventa-
jas importantes, como la incertidumbre, la falta de 
áreas verdes y la falta de equipamientos públicos. 
Según esto, se desarrolló una propuesta integrada 
para responder a partir de la ciudad y la arquitec-
tura, aspectos mejorados como la movilidad peato-
nal, la calidad del espacio público y la integración 
entre los vecindarios. 

Esto se refleja claramente en el entorno urbano, 
donde puede ver una mejora significativa en varios 
aspectos: la prioridad de los peatones aumentó del 
35% al   65%, el área verde aumentó del 25% al   75%, 
y el espacio cultural y la cohesión social también hi-
cieron un progreso significativo. El elemento princi-
pal de la propuesta era considerar la III zona  militar   
como  el motor de los cambios en el área. 

Calle Vieja

Cal
le

 B
ar

ria
l B

la
nc

o

Calle Coronel Francisco Calderón

Calle del Chorro

Calle A. Muñoz Vernaza

C
al

le
 d

e 
la

 M
er

ce
d

A

A

Equipamiento Nuevos espacios verdes Espacios públicos Red de caminabilidadRed de BiciPública

Pr
e

sid
e

nt
e

 B
o

rre
ro

H
e

rm
a

no
 M

ig
ue

l

M
a

ria
no

 C
ue

va

C
a

lle
 M

a
ria

no
 C

ue
va

A
. V

a
rg

a
s 

M
a

c
hu

c
a

 T
o

m
á

s 
O

rd
o

ñe
z

C
a

lle
 M

a
nu

e
l V

e
g

a

Lu
is 

C
o

rd
e

ro

C
a

lle
 L

ui
s 

C
o

rd
e

ro

Estrategia Urbana
Barrio El Vecino

C
C

B B

Antonio Vega Muñoz

Calle Pio Bravo

A
v.

 H
ua

yn
a

 C
a

p
a

c

Sebastián de Benalcaza

Av. Héroes de Verdeloma

Av. España

Av. G
il R

amíre
z D

ávalos

Av. España

VIVIENDA

VIVIENDA

PARQUEPARQUE 
HÉROES DEL CENEPA

MUSEO

ESCUELA

SOCIAL



122 123

Conclusiones y resultados

ANTES DESPUES

Render. III Zona Militar. Elaboración propia. 2025.
Fotografia: Estado actual III Zona Militar. Elaboración Belén Moscoso Zuñiga. 2025.
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