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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el barrio Pucacocha de la ciudad de Loja y aborda el espacio 
público y equipamiento comunitario en un barrio periférico. Debido a que en este barrio viven 
alrededor de 1500 moradores que no están conformes por las condiciones que presenta el sitio; la 
falta de una casa comunal, de áreas verdes y recreativas como también por el mal estado de sus calles 
y la falta de señalética. El propósito de este trabajo es proponer un proyecto de integración y mejora 
del espacio público y equipamiento comunal del barrio Pucacocha mediante los lineamientos del 
Urbanismo táctico y metodologías participativas.  

Este trabajo se desarrolló en tres fases: en primer lugar, se analizó la historia del barrio Pucacocha, 
para comprender la conformación y configuración del espacio, en relación con su posición como 
barrio periférico. Segundo, se hace un estudio de la situación actual utilizando la fenomenología y 
etnografía que implica, la observación y percepción del espacio físico y la interacción con las 
personas. Y tercero, la aplicación de metodologías participativas para la elaboración de un proyecto 
de urbanismo táctico que es una alternativa emergente de transformación de uso de un espacio en mal 
estado, con bajos recursos de manera temporal o indefinida. 

Los principales resultados de la investigación es que se identificaron cinco puntos de intervención: 
que tratan temas de; calles, aceras y cruces, muros, áreas comunales, recreativas y mobiliario urbano, 
esto surge tras la evaluación de sitio y de los talleres participativos. En el diseño de estos espacios se 
utilizan materiales reciclables y de bajo costo que pueden ser trabajados por la comunidad. Por lo 
tanto, la ejecución de la propuesta de integración de espacios comunitarios y públicos en el barrio 
Pucacocha contribuye a potencializar el desarrollo social y urbano, consolidándose e integrándose a 
la dinámica de la ciudad de Loja.   

Palabras clave:  equipamiento comunal, espacio público, integración urbana, fenomenología, 
urbanismo táctico. 
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ABSTRACT 

This research was carried out in Pucacocha, in Loja City (Ecuador) and involves urban affairs about 
community equipment and public spaces within an outlying neighborhood.  

Since there are currently 1500 habitants in this neighborhood who are not satisfied with the place 
conditions; the lack of a community house, green and recreational areas, as well as the poor conditions 
of the streets and the lack of traffic signage. The aim of this research is to integrate the public spaces 
in this place as the school, the church and the collector streets.  

This research was developed in three stages. First, Pucacocha's history was analysed in order to 
understand the shaping and setting of the place, regarding its position as an outlying neighborhood. 
Second, the current situation is studied by using Phenomenology and Etnography, which implies, 
observation and perception of the space as well as interaction with the people.  

And thirdly, it is applied a participatory methodology for a project development through the tactical 
urbanism, which is an emergent alternative for the usage of a place in bad conditions, with low 
resources temporarily or indefinitely.  

The main results of this research were five checkpoints of invervention that deal with matters of; 
streets, sidewalks, walls, community's and recreational areas, street furniture. All of this emerge from 
the evaluation of the parcipatory workshops.  

For the design of this spaces, it is used recyclable material adapting to the urban and rural context. 
Therefore, the approach implementation of the integration of community and public spaces in 
Pucacocha contribute to potentiate the social and urban development, thereby consolidating and 
integrating to the dynamics of Loja city.  

 

Keywords: community equipment, public spaces, integrate urban, phenomenology, tactical 
urbanism.
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 01  
INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Tema de investigación 
Proyecto de integración de los espacios públicos y 
comunitarios del barrio Pucacocha de la ciudad de 
Loja.  
 
Línea de investigación UIDE: Cambio climático, 
hábitat y desarrollo.  
Sublínea: Territorio, espacio, patrimonio y 
desarrollo local. 
 
1.2.  Problemática  
Pucacocha es un barrio periurbano que se ubica en 
la zona noroccidental de la ciudad, pertenece a la 
parroquia Carigán y dispone de todos los servicios 
básicos, (alcantarillado, agua potable y luz 
eléctrica).  
Según el equipo de investigación de la UNL 
Castillo Armijos, Pasaca Gordillo, Pulla 
Maldonado, Quevedo Ruiz, & Sarango Correa 
(2015) afirman, que en el barrio habitan alrededor 
de 1500 habitantes.  

La mayoría se dedican a diferentes actividades; 
agrícolas, ganaderas y artesanales, porque hasta el 
año 1998 era un barrio rural, desde esa fecha forma 
parte del perímetro urbano. Este cambio de rural a 
urbano se produce sin una planificación por lo que 
en el entorno se evidencian deficiencias en su 
infraestructura tanto vial como espacio público, por 
consiguiente, los moradores del barrio manifiestan 
inconformidad, sobre todo los que viven en la parte 
alta y media del barrio que son 300 
aproximadamente, porque es ahí donde se 
encuentran los espacios comunitarios y públicos que 
se presentan en mal estado. En cuanto a las vías 
locales, carecen de un adecuado tratamiento de 
asfalto, de iluminación pública y de señalética. Por 
esta razón los vehículos circulan a velocidades que 
no corresponden a una calle residencial, poniendo 
en peligro al vecindario y en especial a los niños.  
 
Por otro lado, Pucacocha cuenta con espacios 
comunitarios como la Escuela Fiscal Mixta 24 de 
mayo, que oferta servicios de primero hasta séptimo 
año de educación básica, tiene alrededor de 180 
alumnos y 11 docentes. Sin embargo, se emplaza en 
un espacio reducido no apto para el disfrute total de 
sus alumnos y profesores, porque no cuenta con 
suficiente área para la recreación dentro de la 
escuela, ocasionando un hacinamiento y largos 
trayectos hacia el Kartódromo Municipal (800m) 
para realizar actividades deportivas como también 
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recreativas. Puesto que, en el barrio tampoco existen 
áreas verdes o parques con áreas de juegos para 
niños. 
Además, la Iglesia el Sr. De la Agonía es otro 
equipamiento comunitario, pero tiene un 
cerramiento que se abre solamente para las misas 
festividades, o mingas.  
Por último, otra deficiencia es la falta de una casa 
comunal o un espacio comunitario para celebrar 
reuniones y festividades barriales, ya que éstas se 
realizan en los domicilios de los moradores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Justificación  
La propuesta de integración de espacios 
comunitarios y públicos en el barrio Pucacocha 
contribuiría a potencializar el desarrollo social y 
urbano, de manera que el barrio Pucacocha se 
consolide e integre a la dinámica de la ciudad, 
brindando espacios públicos y comunitarios 
óptimos para sus habitantes.  
Castellano Caldera & Pérez Valecillos (2003) 
afirman, que una propuesta de integración de 
espacios comunitarios y públicos son muy 
importantes para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. De esta manera, mediante el estudio 
fenomenológico se puede identificar las 
percepciones sobre el espacio que tienen los 
habitantes de un lugar. La observación e 
interpretación del espacio al mismo tiempo, 
facilitaría la ejecución del proyecto apoyados con 
una metodología para la propuesta de urbanismo 
táctico (obras participativas temporales y 
económicas), porque son los residentes del barrio 
quienes conocen las fortalezas y debilidades de su 
entorno. En conjunto, se agiliza el proceso de 
diseño, ejecución y evaluación del proyecto Castillo 
Armijos, Pasaca Gordillo, Pulla Maldonado, 
Quevedo Ruiz, & Sarango Correa (2015). 
La intervención del proyecto revalorizaría el 
territorio por la capacidad transformadora de su 
entorno, no solamente con la creación de nuevas 
superficies y espacios para las actividades 

1 

3 

- Fotografía 
N°1 

Iglesia “El 
Sr. De la 
Agonía” 

- Fotografía 
N°2 

Escuela 24 de 
mayo 

- Fotografía 
N°3 

Calle Lago 
Michigan 

 

 

 

 

 

Elaboración: 
El autor 
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comunales o recreativas, sino también por el 
potencial que tiene para desarrollar actividades 
productivas como la agricultura y la ganadería. Por 
lo tanto, los principales beneficiarios son los 1500 
residentes del barrio Pucacocha, con especial 
atención a los 180 estudiantes de la escuela 24 de 
mayo. Porque con la propuesta se pretende resolver 
la inseguridad y la falta de áreas comunitarias y 
públicas dotando espacios polivalentes para el 
disfrute de las fiestas tradicionales, las actividades 
productivas y recreativas que son de vital 
importancia para la colectividad del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Objetivos  
1.4.1 Objetivo general  
Desarrollar una propuesta de urbanismo táctico para 
la integración del barrio periférico Pucacocha con la 
ciudad de Loja, a través de la recuperación de sus 
espacios comunitarios y públicos. 
1.4.2 Objetivos específicos  
1. Elaborar una base teórica con conceptos y 
criterios urbanos para la integración de espacios 
comunitarios y públicos, a través de la 
investigación, análisis y síntesis de referentes.  
2. Determinar las fortalezas y debilidades del 
barrio evaluando los aspectos urbanos y 
socioculturales que lo condicionan o determinan.  
3. Contribuir con una propuesta urbano-
arquitectónica de los espacios comunitarios y 
públicos del sitio de estudio, para fortalecer su 
desarrollo y la integración con la ciudad.  
1.4.3. Pregunta principal de investigación  
La presente investigación pretende abordar temas de 
espacios comunitarios y públicos, que para su 
desarrollo se plantea la siguiente pregunta:  
¿Qué actuaciones en el espacio urbano permitirían 
la integración y continuidad entre un barrio 
periférico y la ciudad enfocándose en los espacios 
comunitarios y públicos del barrio Pucacocha? 
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Para el desarrollo del proyecto de integración de espacios comunitarios y públicos se utilizan dos tipos de 
metodologías: Primero, en el análisis de sitio se hizo una adaptación de la metodología de análisis del contexto 
“Aproximación interdisciplinar” de y la fenomenología en la arquitectura, que consiste en captar las cosas 
como se presentan y sin conceptualizarlas con estilos o tendencias. 

Segundo, el urbanismo táctico para la propuesta porque es una metodología que fomenta el contacto directo 
con la gente, donde se organizan talleres para identificar los problemas y encontrar las soluciones. Además, 
el proceso de diseño y la ejecución de este es participativo, se usan materiales reciclables, y la obra puede ser 
temporal o indefinida. Por último, esta metodología es una alternativa de diseño frente a proyectos de mayor 
costo, por lo tanto, es útil implementar para comprobar el nivel de acogida y su posterior réplica en otros 
sectores aledaños.   

 

1.5.  Metodología 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración:  El autor, a partir de Fernández, L. & Buzó, R. (2012) / Pineda, M. & Cardoso M. (2020) 

Estudio 
del sitio  

Propuesta 

Fenomenología 

Etnografía 

- Genius loci 
- Movimiento y quietud 
- Análisis sensorial (percepciones) 
- Elementos construidos 
- Zonas verdes 
- Estudio etnográfico 
 

Urbanismo 
táctico 

- Diseño 
- Programar 

Implementación 
 

Sitio de 
Intervención 

Figura N°1         Esquema de las metodologías 
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1.5.1. Fenomenología  

 
Para Buzó (2012), la fenomenología estudia y 
analiza los fenómenos relacionados a la conciencia 
y las experiencias – los juicios, las sensaciones y las 
emociones que ellas provocan en nosotros-. Es decir 
que su objeto de estudio son fenómenos 
generalmente considerados como subjetivos. 
Además, sostiene que la fenomenología se distingue 
principalmente por suposición de la veracidad a lo 
que realmente se experimenta. “Se entiende a los 
fenómenos -como las cosas- tal y como se ven, 
como se muestran y como se ofrecen a la conciencia, 
y no como se piensan” Buzó (2012). Por 
consiguiente, hacer arquitectura a partir de la 
fenomenología se relaciona en ver los objetos sin 
conceptualizarlos, más bien contemplar una obra 
arquitectónica en su estado puro. 

Las sensaciones o emociones que provocan la 
apreciación de los objetos o formas arquitectónicas 
es una conjugación directa para poder 
comprenderlos.  

Por lo tanto, es importante saber que proyectar una 
obra es un proceso no lineal y resulta complicado 
más aún hacerlo fenomenológicamente, sin 
embargo, Buzó (2012), propone una serie de puntos 
a tener en cuenta para ayudar acercarnos a proyectar 

de esa manera con ideas planteadas por Zumthor y 
Holl. 

 

1 

3 

2 

- Imagen N°1 

Exterior de una 
obra 
fenomenológica 

- Imagen N°2 

Transición 
entre lo interior 
y exterior  

- Imagen N°3 

Texturas en la 
pared de una 
obra 
fenomenológica 

 

Elaboración: El 
autor a partir de 
Fernández, L. 
& Buzó, R. 
(2012) 
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Rememorativas  
Recuerdo: tener en cuenta el entorno donde se va a implantar, conocer el lugar, 
interiorizarnos con la cultura y las tradiciones de sus habitantes. Surgen las primeras ideas 
del proyecto.  

Intensificadoras 

 
Materiales: están asociados con la idea y con la forma. Posibilidades; serrarlo, afilarlo, 
horadarlo, hendirlo, pulirlo, rayarlo, cortarlo, etc. Mantener esencia natural. Jugar con la 
cantidad y los efectos de la luz o sombra sobre su textura y color. Generar composición 
armónica. 

 Sonido: depende de los materiales que se ha utilizado, así como su tratamiento y 
colocación, hacen que el espacio sea capaz de trasmitir, mezclar o amplificar los sonidos.  

 
Temperatura: también depende de los materiales, de acuerdo a como se perciban éstos. 
Considerar la propiedad de los materiales para transmitir calidez o frialdad, tanto física 
como psicológica, a la hora de proyectar.  

 
Movilidad: el movimiento debe conducir al usuario hacia donde se sienta atraído. Para 
ello, los lugares deben invitar a estar -las proporciones cuadradas son adecuadas-Pero a su 
vez deben dar al usuario la libertad y naturalidad de trasladarse.  

 
Escala: jugar con los diferentes tamaños, dimensiones, proporciones y masas de la 
arquitectura. Las escalas menores tienen una relación más directa con el usuario, 
generando la sensación de protección. En cambio, las escalas mayores, generan cierto 
agobio al no poder abarcarlas por completo. 

 

Arquitectura: unidad material y espiritual por la atmósfera que genera. Es proporcionada 
por la idea que da origen al proyecto. 

Tabla: N”1                 Percepciones Fenomenológicos 

Elaboración: El autor, a partir de Fernández, L & Buzó, R. 
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Pero, para llevar a cabo la propuesta se debe primero 
hacer un contacto directo con la población, en este 
caso nos apoyamos con el estudio etnográfico. 
Cedeño (2001) afirma: 

La etnografía se ha caracterizado por describir y 
analizar en detalle situaciones, eventos, personas, 
interacciones y comportamientos observables, así 
como por documentar lo que los participantes dicen, 
sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos 
y reflexiones tal como son expresadas por ellos 
mismos en su propio contexto. (p. 9)  

En la metodología etnográfica además de observar, 
también se debe interpretar. Es un proceso que se 
realiza mediante estudios variables aislados, de 
manera real con posibilidades de adaptación según 
se presente el caso.  

 



 

  

 21 

F 

A 

S 

E 

S 

Situación 

etnográfica: 

emplazamiento 

del proyecto 

Los límites espaciales y sociales (barrio). Es importante referirse a su ubicación en el tejido urbano 

donde se inserta y sus relaciones con el contexto cercano y con la ciudad.  

Reconocimiento 

del contexto y 

objetivo de la 

observación 

Un acercamiento informal al escenario: qué es lo que le caracteriza, aspecto exterior, opiniones, 

características de la zona y entorno, etc. Ir en diferentes momentos del día, ver como las personas se 

apropian y utilizan los espacios. Hacer croquis, anotaciones breves. 

Tipos de 

habitantes 

Puede haber habitantes permanentes, cotidianos que acuden al barrio, y otros de manera ocasional, 

transeúntes, tener en cuenta a futuros habitantes, cada tipo de habitante debe ser caracterizado.  

Lugares, 

informantes e 

informantes 

clave 

Identificar lugares específicos que van a ser observados y los informantes (habitantes del sector) que 

van a ser entrevistados. Los informantes clave son personas que poseen información privilegiada. Se 

deberá confeccionar un listado con los posibles informantes e informantes clave y los temas de 

consulta.  

 

Observación 

participante y 

entrevista 

etnográfica 

Diseñar una estrategia de recolección de información requerida para la toma de decisiones al momento 

del diseño del proyecto. Que considere la cantidad de observaciones, el número de visitas y el momento 

en que se acudirá al lugar.  

Registro de 

información 

Utilizar grabadora de voz para el registro de relatos y entrevistas, tomar fotografías y filmar lugares 

observados.  

Elaboración de 

los informes 

Informe escrito: en un texto narrativo que sintetice la información recolectada e incorpora imágenes 

significativas del lugar y de los habitantes.  

Informe gráfico: en un poster, láminas o diapositivas donde se simbolice y se presente de forma 

sintética la información que vincule la perspectiva de los habitantes con el proyecto.  

Elaboración: El autor, a partir de Gallardo, L. & Toledo, M. (2020) 

Tabla N°2                          Fases de un estudio Etnográfico 
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1.5.2. Urbanismo táctico 

El urbanismo táctico es una respuesta a los 
problemas de diseño del espacio público que puede 
surgir de cualquier grupo de personas o colectivo 
interesado en reformular la ciudad. Fernández de 
Córdova & Cardoso Suter (2020) afirman: 

El urbanismo táctico puede entender como un 
prototipo de corto plazo que dota de información 
importante a la planificación a largo plazo. Este tipo 
de proyectos temporales utiliza materiales de bajo 
costo y poca duración para poner a prueba, a escala 
y en condiciones reales, soluciones de diseño que 
pueden mejorar sustancialmente la calidad del 
espacio público. (p. 3)  

 

4 

5 

- Imagen N°4 

 Diseño participativo con la 
comunidad 

- Imagen N°5 

Mobiliario urbano táctico 

Elaboración: El autor, a partir de 
Urbanismo Táctico – 
Guadalajara México 
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DISEÑO 

Objetivos 
del 

diseño 

Posibles 
soluciones 
de diseño 

Materi
ales 

Presup
uesto 

Sociali
zación 

Recomendacio
nes de diseño 

y planificación 

CONTENIDO 

IMPLEMENTACIÓN MONITOREO 

Elaboración: El autor, a partir de Pineda, M. & Cardoso M. (2020) 

Figura N°2          Proceso del Urbanismo Táctico 
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02  
MARCO TEÓRICO Y 
ANÁLISIS DE 
REFERENTES 
2.1. Marco Teórico 

2.1.1. El espacio público 

 Viviescas (1997) afirma que “El Espacio Público 
es, en lo esencial, el ámbito de la expresión, de la 
confrontación y de la producción cultural -esto es, 
artística, científica, política- de los intereses y 
concepciones de la existencia tanto material como 
espiritual del hombre, que en la competencia de su 
exposición pública conformarían el magma desde el 
cual se constituye el basamento de la sociedad como 
conjunto.” (p. 5) 

Por otro lado, Ramírez Kuri (2014) define las 
diferencias del sentido social y público, que 
convergen en la forma, estructura y funciones de la 
ciudad: Son espacios que condensan pluralidad y 
desigualdad sociocultural, política y económica; 
lugares sociales y simbólicos, de encuentro, de 

relación y de comunicación; y políticos, de 
participación y de relación con el Estado.  

Además, afirma que el espacio público es 
conflictivo y problemático mediante la planificación 
de actuaciones participativas. Es un centro de 
negociación, donde se expresan ideas, se producen 
demandas sociales, se proclama la reivindicación de 
derechos. 

Por último, Mazz (2009) afirma, “El espacio público 
es un concepto propio del urbanismo que a veces se 
confunde (erróneamente) con espacios verdes, 
equipamientos o sistema viario. En filosofía política 
es un lugar de representación y de expresión 
colectiva de la sociedad” (p. 8) 

2.1.2. Los espacios públicos en la escala de barrio 

Existe algunas diferencias razonables entre los 
espacios públicos de la urbe y los espacios públicos 
de los barrios periféricos. Por ejemplo, Berroeta 
Torres, H. (2012) afirma: 

Los espacios públicos en la escala de barrio son 
entornos que provocan formas de uso y 
significación aparentemente diferentes a los 
espacios públicos de centralidad. En los barrios, las 
personas se identifican individual y colectivamente 
con ciertos lugares utilizándolos con regularidad, 
existen usos personales y grupales que son 
cotidianos, así como actividades colectivas que 
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involucran a toda la comunidad. En cambio, a nivel 
de centralidad prima más el tránsito y el anonimato. 
(p. 9)  

Este mismo autor, concluye que otra diferencia es 
que en él espacio público de barrio se desarrolla una 
parte fundamental de las relaciones sociales, como 
son los flujos, intercambios y expresiones de la 
vivencia comunitaria. Es el lugar de tránsito y de 
intercambio de productos o servicios, un área de 
terreno lleno de significados, de modismo y el 
desarrollo de una imagen colectiva. De tal manera, 
se convierte en una demarcación cuya accesibilidad 
y experiencias son fundamentales para la ejecución 
de un constructo social. Su interpretación, identidad 
y apropiación facilitan el desarrollo colectivo, como 
también favorecen el sentido de pertenencia de los 
habitantes a un lugar, a un suelo, en suma, a una 
comunidad. Sin embargo, el espacio público de 
barrio es más que el espacio de una colectividad. Si 
bien está compuesto y es constituyente de la 
comunidad que lo habita, acoge una pluralidad 
mayor de usos y usuarios que los residentes 
exclusivos del contexto inmediato Berroeta Torres, 
(2012).  

2.1.3. El barrio y la comunidad 

El barrio es una escala del planeamiento urbano 
donde se articulan aspectos físicos y sociales, 
formando un complejo socio-físico donde los 

espacios públicos adquieren una particular 
relevancias porque son los lugares donde se 
desarrolla una buena parte de la vida cotidiana de 
quienes habitan un territorio, además son concretos 
donde se llevan a cabo las relaciones de 
intercambio. Así mismo, los vínculos sociales de un 
barrio dependen de la relación comunitaria informal 
que ocurre en sus áreas comunes. Además, según el 
concepto de barrio se encuentra ligado a la noción 
de comunidad. Por otro lado, gracias a los estudios, 
confirman que las personas buscan a otros similares 
cuando deciden donde vivir (Berroeta, Vidal, & Di 
Masso, 2016). Por esta razón los barrios son más 
homogéneos, en términos de raza, etnia y estatus 
socioeconómico, que las ciudades.  

Por lo tanto, el intercambio que comúnmente hace 
referencia a la vida en el barrio conlleva la 
manifestación de formas de apoyo 
personal/emocional, funcional/instrumental o 
informativa, que fortalecen las relaciones 
interpersonales y aumentan la cohesión que da 
forma a la vida de barrio. 

Sin embargo, una comunidad es aquella que se 
inserta en un territorio, se da a partir de un proceso 
histórico que constituye un conjunto de personas 
que ocupan un determinado espacio sin importar el 
tamaño. De esta manera, construyen sus modos de 
ser, hacer y actuar. Además, estos sujetos mantienen 
una relación constante que genera una semejanza y 
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hace que se identifiquen fuera de su espacio. De esta 
manera, se crea una autenticidad comunal con un 
sentido de posesión que los identifica con el espacio 
cuando no se encuentran dentro del mismo.  

2.1.4. Espacios comunitarios 

El término comunitario según Castellano Caldera & 
Pérez Valecillos (2003), trata de una secuencia de 
ámbitos de posesión particular o pública, de manejo 
colectivo y adicional, que prestan diversos servicios 
y favorecen la interacción social en los espacios 
construidos y en los espacios no cubiertos en el 
interior del barrio, que es donde se producen las 
actividades que no se pueden ejecutar dentro del 
domicilio. 

Además, Buraglia (1998) identifica al menos 6 
elementos que se encontrarían presentes en todo 
barrio, desde el punto de vista socio espacial:
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Fotografía N°4  Pucacocha Etapa Alta 

Figura N°3   Elementos que conforman un barrio 

Barrio 

Territorio 

Malla de 
circulación 

Centralidad 

Equipamient
os sociales 

Los 
referentes 

La 
vivienda 

- Límites identificables 
- Cambios morfológicos o espaciales, percepción 
- Aspectos históricos, religiosos 

- Establece componentes de agrupación en 
manzanas 

- Organiza la magnitud y tipo de conexiones 
físicas. 

- Las calles locales son un miembro más de los 
cuerpos característicos del barrio. 

- Todo barrio tiene un centro de actividad social 
y comunitario 

- Importancia de las transformaciones  

- Base de configuración a la actividad residencial 
- Centros sociales o escuelas.   

- Elementos urbanos donde han ocurrido eventos 
que han quedado en la memoria de los 
residentes   

- Asignan un significado particular al entorno 

- Armonía reveladora del área urbana unido a la 
acción residencial.   

Elaboración: El autor, a partir de Buraglia (1998) 

Elaboración: El autor 



 

  

 28 

2.1.5. Elementos de los espacios y procesos 
comunitarios 

El territorio es muy importante para la existencia de 
la colectividad, su enlace con el desarrollo social y 
con la participación. Para ello, se debe analizar las 
características estructurales, así como sus 
elementos, porque poseen un contacto directo con la 
labor social comunitaria. Recuperando la calle y 
estos espacios como componentes esenciales para 
formar los vínculos en la transformación 
comunitaria. Esta intervención ayuda a la 
reivindicación y aprovechamiento de las zonas 
comunes, de manera que no sea el dominio de 
facciones contrarias a los intereses generales 
Marchioni (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotografía N°5 

Iglesia “El Sr. De la Agonía” 

- Fotografía N°6 

Escuela 24 de mayo 

Elaboración: El autor 
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Carretas, vías, 
puentes, ríos, 
terrenos baldíos, 
etc. 

Zonas alejadas 
por personas con 
escasos recursos 

Solución 

Renovar la 
relación de estos 
barrios y zonas 
con la urbe a 
través de 
componentes 
atractivos. 

Es un trabajo de 
calle y en la calle. 

Identificar los 
puntos de 
encuentro ya sean 
formales 
(infraestructuras 
públicas) o 
informales 
(esquina). Los 
equipamientos 
deportivos crecen 
y los culturales 
son de minorías.  

Espacios de red, 
jóvenes  

Sin embargo, 
hace algunos 
años se 
comprueba una 
declinación en la 
colaboración de 
los jóvenes. 

Por lo general, en 
la parroquia se 
siguen reuniendo 
grupos donde 
desarrollan 
actividades 
sociales o 
asistenciales.   

Además, estos 
establecimientos 
están dirigidos por 
organismos públicos 
o privadas que fijan el 
uso en itinerarios 

 

La idea es extender 
estos recintos a la 
colectividad a 
jornada completa.  

De este modo, se 
transforma el centro 
escolar en un centro 
comunitario  

Da paso a nuevos 
contactos entre la 
escuela y la 
comunidad en 
general. 

 

Elementos de los espacios y procesos comunitarios 

Las barreras Los espacios de 
encuentro 

Los centros 
religiosos 

Los equipamientos Las escuelas 
públicas 

Aulas informáticas 

Son físicas, 
generan barreras 
sociales, físicas y 
psicológicas. 

Importante 
potenciar y 
sanear los puntos 
de encuentro 
para el bien 
colectivo 

Son espacios de 
encuentro 
importante en la 
vida comunitaria 
para un 
segmento  

Pocos son 
comunitarios, más 
bien son espacios 
de los usuarios 

Reivindicación a 
una mejor 
utilización de estos 
centros escolares.  

Espacio de interés 
transformador de 
lugares de 
encuentro para la 
juventud. 

Centros 
computarizados con 
internet patrocinadas 
por entidades 
públicas o privadas 
que abren a estos 
espacios en 
territorios con 
escasos recursos. 

Las aulas se 
caracterizan por el 
aprendizaje y 
entretenimiento 
como también de 
encuentro, 
organización y 
acción. 

 

Elaboración: El autor, a partir de (Marchioni, 2013) 

Figura N°4                                        Características estructurales y elementos comunitarios 
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2.1.6. Fenomenología en la arquitectura 

Según la descripción de Buzó (2012) la 
fenomenología es una corriente de pensamiento 
filosófico que surge en el siglo XX como ruptura de 
los paradigmas existentes hasta el momento, 
presentando una nueva visión y un modo distinto de 
aprehender la realidad y el mundo. Además, agregan 
que el término fenomenología viene del griego, que 
significa “apariencia y estudio”, de manera que 
como afirma Buzó (2012), “la fenomenología 
estudia y analiza los fenómenos relacionados a la 
conciencia y las experiencias -los juicios, las 
sensaciones y las emociones que ellas provocan en 
nosotros-. Es decir, que su objeto de estudio son 
fenómenos generalmente considerados como 
subjetivos”. Por otro lado, su vinculación con la 
arquitectura estos autores afirman que “hacer 
arquitectura a partir de la fenomenología podría 
asociarse, por aquello de captar las cosas como se 
presentan y sin conceptualizarlas, a materializar en 
una obra arquitectónica una idea en su estado más 
puro, sin contaminarla con preconceptos, estilos o 
tendencias” (p. 2).  

Sin embargo, se produce y a la vez se entiende este 
tipo de arquitectura mediante las sensaciones o 
emociones que provocan la apreciación de los 
elementos arquitectónicos a cada usuario. 

  

2.1.7. Urbanismo táctico y sus beneficios 

Fernández de Córdova & Cardoso Suter (2020) 
afirman: 

El urbanismo táctico es una respuesta a los 
problemas de diseño del espacio público que puede 
surgir de cualquier grupo de personas o colectivo 
interesado en reformular la ciudad. El urbanismo 
táctico se puede entender como un prototipo de 
corto plazo que dota de información importante a la 
planificación a largo plazo. Este tipo de proyectos 
temporales utiliza materiales de bajo costo y poca 
duración para poner a prueba, a escala y en 
condiciones reales, soluciones de diseño que pueden 
mejorar sustancialmente la calidad del espacio 
público. (p. 3) 

Sus principales beneficios son: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios del Urbanismo 
Táctico 

Bajo costo con 
cambios rápidos y 
ajustables 

soluciones 
locales 

Inspira acciones 
instiga al cambio 

Variedad de 
actores 

Interacción de 
usuarios con la 
prueba piloto 

Se comprende 
mejor las 
necesidades del 
vecindario 

Sirve como prueba de 
diseño antes de una 
gran inversión 
permanente 

Diseño iterativo 
temporal y 
reversible 

Se descubren las 
deficiencias de 
diseño con ayuda 
de las personas 

Proceso 
participativo: 
fortalece la 
comunicación 
entre moradores, 
disposiciones 
públicas o 
particulares, 
compañías locales 
y estatales. 

Se recopilan 
datos de uso real 
de calles y 
espacios 
públicos. 

Figura N°5                   Beneficios del Urbanismo Táctico 

Elaboración: El Autor, a partir de (Fernández de Córdova & Cardoso Suter, 2020) 
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2.1.8. La integración de los edificios en su 
entorno 

Según Rafael (1991) “La integración armónica de 
un edificio en su entorno viene determinada por las 
relaciones que se establezcan entre la nueva 
construcción y los edificios y demás elementos que 
componen su entorno” (p.3). Quiere decir, que estas 
relaciones tienen que ver con las características de 
los materiales del nuevo objeto arquitectónico y de 
los componentes que conforman el contexto; 
disposición de fachadas, irregularidad de las 
conexiones como calles y puntos de encuentro como 
las plazas, al igual que los trechos entre las 
edificaciones, el asoleamiento, la dirección e 
intensidad de las sombras, alturas medianas, bajas, 
volumen, peso, tipo de material, gama de colores, 
además los planos ejecutivos del edificio, entre 
otros. Por último, se debe tener en cuenta que surgen 
otras cualidades de uso y significado que tienen para 
la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

2.2. Estado del arte 

2.2.1. Necesidad de espacios comunitarios, 
recurso clave en la estructuración urbana 

Castellano Caldera & Pérez Valecillos (2003) 
afirman que en los barrios están presentes procesos 
informales de apropiación, agrupación social y 
producción de espacios tanto públicos como 
privados (figura 6), donde constatan lo siguiente: 

Se han estudiado aquellas categorías o clases de 
espacios complementarios al uso residencial, 
encontrándose espacios comunitarios que surgen y 
son creados según necesidades e intereses de 
diversos actores, quienes no sólo consideraron 
importante acceder a una vivienda o un trozo de 
tierra, sino también al entorno que debe formar parte 
de ésta. (p.81) 
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Encuentro de cuatro causas 
2. FORMAS 

3. MATERIALES 

4. FINES O USOS 

1. DIVERSOS 
ACTORES 

Características socio 
culturales: Religión, estilo 
de vida, necesidades, 
costumbres, preferencias, 
movilidad, modos de 
percepción, sexos, edades. 

DAN LUGAR 

ACCIONES O FUERZAS 

CONDICIONANTES 

1. PROCESOS DE AGRUPACIÓN SOCIAL:  

2. MODALIDADES DE ACCESO AL 
SUELO: 

Seleccionar o crear un hábitat 
(voluntario o impuesto) 

“Ocupaciones progresivas” o 
“invasiones masivas” 

PROCESOS SOCIALES 
INFORMALES 

ESPACIOS 
COMUNITARIOS 

PÚBLICOS PRIVADOS 

CUBIERTOS NO 
CUBIERTOS 

Elaboración: El autor, a partir de Procesos sociales informales en la producción del hábitat popular /        Fuente: César Castellano, (2000) 

Figura N°6                          Procesos sociales informales en la producción del hábitat popular 



 

  

 34 

2.2.2. Rehabilitación física y social  

Para Castellano Caldera & Pérez Valecillos (2003) 
todo proceso de “rehabilitación física” en estas 
zonas, debe conllevar paralelamente procesos de 
"Rehabilitación social", lo cual implica la 
incorporación de programas sociales, educativos, 
sanitarios y recreacionales requeridos por los 
propios residentes, sujetos responsables de actuar 
para lograr su desarrollo como sociedad con plena 
capacidad urbana. (p.86)  

Aluden a que esta vinculación con la comunidad les 
permite:  

- Prestar servicios sociales y suministros, de manera 
eficaz con la intervención de los gobiernos 
municipales la ayuda de empresas privadas o 
públicas, y de las instituciones académicas.  

- Al crearse diversos equipos, se vinculan los 
avances puntuales de amplitud y análisis 
permitiendo junto a esta planificación, la posibilidad 
de idear diversas opciones de manera incorporada. 
 
- Sumar y concluir que los planes se realicen en dos 
escalas; Macro e intermedia, reforzando la 
integración con los actores sociales atendiendo a la 
función particular de cada región. 
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2.3. Análisis de referentes 

Los principales criterios que se tomaron en cuenta para la selección de los referentes son: En primer lugar, que 
se hayan ejecutado en contexto latinoamericano. Segundo, que la metodología de propuesta sea el urbanismo 
táctico. Y tercero, que sean intervenciones en el espacio público como calles, muros, y espacios comunitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 7             Esquema del análisis de referentes 

Referentes 

Renovación y regeneración de 
espacio público mediante 
urbanismo táctico con enfoque 
de género en Bogotá (2020) 

Ruta de la experiencia: 
Intervención de urbanismo 

táctico en Quito (2016) 

Shabono Espacios de paz. 
El Chama. Mérida – 

Venezuela (2014) 

Es una intervención en el espacio público que se encontraba 
en detrimento, por la presencia de grafitis, espacios con 
penumbra donde había mal olor y frecuentaban la venta de 
sustancias estupefacientes.  

Trata de una intervención en el espacio público como las 
calles, los muros y la creación de mobiliario urbano. Porque, 
la inseguridad y la falta de áreas recreativas y verdes son 
algunos de los problemas que tienen en este sector.  

Este proyecto es importante porque los autores diseñan un 
espacio comunitario que será un punto de encuentro o 
reunión e incluso para actividades culturales, en un terreno 
con pendiente, creando otros espacios de recreación. 

Elaboración: El autor 



 

  

 36 

 

El presente referente fue escogido primeramente  

El presente trabajo fue escogido porque se trata de 
una intervención en el espacio público que estaba en 
detrimento. Segundo, porque se ubica en la 
localidad de Suba, en Bogotá – Colombia, al borde 
de la ciudad. Y tercero, porque se desarrolla con 
operaciones de urbanismo táctico. El objetivo del 
proyecto es transformar los ambientes urbanos que 
sean seguros sobre todo para el sexo femenino, pero 
en general para todo el público.   

De este modo la oficina de arquitectura y urbanismo 
de la bici (Bicistema) interviene en el espacio 
público con la idea de fomentar el uso de la bici para 
mejorar la percepción de seguridad especialmente 
de las mujeres y niñas, debido a que estos espacios 
se encontraban en malas condiciones generando 
inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Renovación y regeneración de espacio 
público mediante urbanismo táctico con enfoque 
de género en Bogotá. (2020) 

Imagen N°6    Ubicación Suba - Colombia 

Elaboración: El autor, a partir de Google maps. 

Elaboración: El autor, a partir Google maps. 

Imagen N°7          Ubicación micro localidad de Suba 
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El propósito fue construir espacios urbanos seguros, 
con mejoras en áreas cercanas a las ciclorrutas, vías 
y espacios peatonales. Así mismo, al transporte 
público y a la infraestructura, a través de las 
operaciones de urbanismo táctico, que son trabajos 
sencillos de hacer, y que a su vez son llamativos. 

Durante el proceso cada grupo de mujeres se 
hicieron cargo de un mural para activar ese punto 
mediante el arte. Bicistema, adoptó otro punto 
estratégico en la ciclorruta que los usuarios la 
denominaban la ciclorruta de la muerte, que con 
apoyo de instituciones públicas propusieron hacer 
una transformación urbana para cambiarle el 
nombre por “la ciclorruta de las flores”. De manera 
que se organizaron y lo primero que se hizo fue 
evaluar los puntos, para posteriormente diseñar 
mediante metodologías participativas con la 
ciudadanía. Así mismo, se analizaron los criterios 
urbanos de transporte, parques, espacio público y 
equipamientos para definir las intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir 

Diagnosticar 

Diseñar 
participativamente 

Fases del proyecto 

Ejecutar 

Implementar 

Evaluar 

Sistematizar 

Figura N°7                         Fases del proyecto de Suba 

Elaboración: El autor. 
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Para la gestión se plantearon los siguientes 
puntos que Baraya (2020) afirma:  

- ¿Qué es necesario de cada uno de estos actores 
para intervenir el espacio público? 

- Es fundamental tener una metodología 
participativa durante todo el desarrollo. 

- Para el anteproyecto participativo también es 
importante operar continuamente con la 
comunidad, con el cuerpo social, con las mujeres 
artistas locales, con todos los actores de la 
localidad que quisiera participar para asegurar 
apropiación y sostenibilidad de las acciones. (p. 
4) 

Además, hicieron un taller de diseño 
participativo con la metodología flor de loto que 
les permite identificar y procesar todo el estudio 
urbano atendiendo a las necesidades y 
problemáticas. De esta manera la iluminación 
jugo un papel importante porque se idealizó el 
lema “ver y ser vista” mejorando esas áreas de 
penumbra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemátic
as 

Elaboración: El autor 

Figura N°8                             Metodología Flor de Loto 
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En la localidad de suba la intervención está en un 
corredor que contiene muchas paredes, algunas son 
muy altas y llenas de grafitis, de tal forma que las 
cuadras se presentan vacías y las calles cerradas.  

La problemática en esos puntos es que son utilizados 
como basureros de escombros, generando espacios 
de poca afluencia propicios a cometer actos ilícitos 
como la venta de estupefacientes. Por último, en la 
parte del corredor también existen comercios 
automotrices donde las mujeres se quejan de acosos 
verbales y físicos.  

Mediante los talleres de diseño participativo, se 
concluyeron varios términos para ejecutar las 
intervenciones. Por ejemplo, las mujeres dijeron “no 
me siento identificada con los grafitis”, entonces el 
espacio es factible para la renovación. El primer 
paso fue limpiar y segundo, hablar con los grafiteros 
para que colaboren con el cambio permitiendo 
reemplazar sus grafitis por una nueva imagen.  

En este corredor hay cerca de 3 km de paredes que 
por su forma y dimensiones puede lograr convertirse 
en un corredor que llame la atención a propios y 
ajenos, con acciones tácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°8                                    Vista en planta del corredor de Suba 

Fuente: Renovación y regeneración de espacio público mediante 
urbanismo táctico con enfoque de género en Bogotá. 

 

Imagen N°9                                       Perspectiva derecha del corredor 

Fuente: Renovación y regeneración de espacio público mediante 
urbanismo táctico con enfoque de género en Bogotá. 
Plataformaarquitectura. 
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En los 3 km de paredes hay esquinas, pero lo que 
más llamó la atención del diagnóstico urbano, es que 
hay un área que aparece en la mitad de una manzana 
que contiene 3 paredes a 90 grados, una caja 
perfecta de 600m2. En la que, los árboles que 
estaban ahí se encontraban secos por los desechos 
que arrojan las personas. Esto desencadenó a la 
intervención de otro grupo como el jardín botánico 
para que realice los trabajos pertinentes en el sector.  

Una vez decidido el sitio, se pusieron en común las 
acciones tácticas con los actores y se empezó a 
trazar los anteproyectos de diseño con todas las 
recomendaciones que había sugerido la ciudadanía. 
Tras estas propuestas el equipo de Bicistema se 
reunió con los grafiteros para proponerles ese 
cambio de imagen que en un principio se negaron, 
pero al final aceptaron pues comprendieron que no 
solo se trataban de acciones decorativas sino 
funcionales, porque se trata de convertir un espacio 
deteriorado en uno nuevo preparado para que los 
niños jueguen de manera segura cerca de sus padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°10                            Perspectiva izquierda del corredor 

Fuente: Renovación y regeneración de espacio público mediante 
urbanismo táctico con enfoque de género en Bogotá. 
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Imagen N°11                                  Vista satelital de la propuesta  

Fuente: Renovación y regeneración de espacio público mediante urbanismo 
táctico con enfoque de género en Bogotá. Plataformaarquitectura. 

Imagen N°12                                                                   Emplazamiento de la propuesta táctica 

Fuente: Renovación y regeneración de espacio público mediante urbanismo táctico con enfoque de género en Bogotá. Plataformaarquitectura. 
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Los espacios tuvieron mucha acogida, además se 
hizo una actividad de cine, pero se dieron cuenta de 
que una pared la habían rayado porque 
supuestamente a los grafiteros les habían informado 
que pueden pintar una pared. Eso demuestra que 
aquellos espacios requieren mayor atención ya sea 
con actividades para que pueda sostenerse por sí 
misma. 

Por lo tanto, este proyecto está en proceso de 
ejecutar actividades sostenibles. De modo que, el 
equipo bicistema junto con los moradores del barrio 
se comprometieron en darle mantenimiento al 
proyecto. Por el momento hasta donde la 
administración pública pueda otorgar espacios para 
fomentar la interacción de la ciudadanía y esta se 
apropie mediante el uso diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°13: Imágenes generales del proyecto 

Fuente: Renovación y regeneración de espacio 
público mediante urbanismo táctico con enfoque 
de género en Bogotá. Plataformaarquitectura. 
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Esta es una intervención de urbanismo táctico en el 
espacio público que mejora la imagen del barrio la 
Floresta, en la ciudad de Quito.  

A la cabeza de la intervención está la Human Cities 
Coalition, que es una contribución conjunta de 
compañías, el ministerio holandés y organismos 
académicos para impulsar las exigencias de vida en 
las urbes.  

El objetivo es dejar un legado físico y social para la 
ciudad, al proporcionar el acercamiento entre 
moradores y conformar una cadena de “hacedores 
de la ciudad”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Ruta de la experiencia: Intervención 
de urbanismo táctico en Quito (2016) 

 

     
    

    
     

  

      
    

    

 

        
     
   
   

   
   

    
    

    
     

  

       
    

    
   

Elaboración: El autor, a partir de Google maps.                                     

Imagen N°15         Ubicación micro Barrio La Floresta 

Elaboración: El autor, a partir de Google 
 

Imagen N°14          Ubicación Quito - Ecuador 



 

  

 44 

Así que, como punto de inicio es averiguar las 
necesidades de la comunidad que se visitaron en 
varias ocasiones para seleccionar el área de 
intervención. Es importante el diálogo con los 
vecinos para que se vinculen al proyecto, así mismo 
solicitar el apoyo del municipio local, al igual a 
empresas que deseen colaborar con materialización 
del proyecto.  

De manera que se seleccionó una calle genérica, 
donde se realizaron varias entrevistas o consultas, 
fomentando la participación de los usuarios 
mediante talleres y buzones de correo. También, se 
logró examinar las ventajas y desventajas que tiene 
el barrio. Por ejemplo, existe una calle donde la 
gente manifestó total inconformidad porque el 
humo de los automóviles y buses es abundante, 
además necesitan áreas de descanso, puntos de 
encuentro, poder jugar en la calle, entre otros 
requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemáticas 

Elaboración: El autor, a partir de Ruta de la Experiencia: intervención de 
urbanismo táctico en Quito. Plataformaurbana. 

Figura N°9             Metodología Flor de Loto 
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Elaboración: El autor, a partir de la página de Facebook de Mecánica Urbana el 21/12/2017 

 

Imagen N°17                                  Orto-fotografía de una parte de la intervención  

Elaboración: El autor, a partir de Sarzosa, R. (2018) 

Imagen N°16     Ubicación del proyecto y espacios de consumo 
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ESTRATEGIAS FÍSICAS 

Pintar calles        Especies nativas             Espacios de descanso              
                

ESTRATEGIAS SOCIALES 

Comunicar a  Vincularlos al                Participación      Diseño  
A la comunidad      proyecto                     colaborativo  participativo 

Elaboración: El autor, a partir de Sarzosa, R. (2018) 

Imagen N°18         Imágenes del antes y después de la intervención 
  

Con estos requerimientos se diseñó un concepto 
para transformar permanentemente la calle.  

- Peatonizaron la calle pintando sus espacios, los 
dibujos en el piso fueron diseñados bajo el 
concepto de pétalos, de clases autóctonas del área 
de Quito, así mismo, se hace memoria a que la 
barriada fue proyectada como una ciudad jardín. 
Además, se establecieron nuevas áreas de descanso 
y espacios verdes convirtiéndose en lugares 
confortables para el peatón. 
 
- Más áreas verdes que surgían ensanchando las 
veredas permitiendo plantar árboles y flores, como 
también siendo más accesible. Según el equipo 
Pinzón & Verpaalen (2017) afirman que: 

 
Alrededor de 200m2 de áreas verdes y 20 nuevos 
árboles de guava y pomarrosa (nativos de quito), 
cambiaron el aspecto de la calle. Las empresas 
como Arcadis, KPMG, Alliander y KLM ayudaron 
a que sea posible, sembraron los árboles y 
seleccionaron las especies. Así mismo, la cualidad 
espacial adquirió más valor al transformar un muro 
vacío y rayado en un jardín vertical, con la 
colaboración de los jóvenes de la escuela que se 
apropiaron de la calle para pintar  otro fragmento 
de pared. 
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ESTRATEGIAS FÍSICAS 

+ Seguridad       luminarias         Áreas de             Parqueadero 
                 LED   descanso                  bicicletas  

               

Elaboración: El autor, a partir de Sarzosa, R. (2018)  

Imagen N°19    Park(ing)Day – pintura y muro vegetal           

Elaboración: El autor, a partir de Sarzosa, R. (2018) 

Imagen N°20                      Edificio Benjamín Carrión  

- Se crearon áreas de descanso y de juego, por 
ejemplo, en una esquina de poca afluencia, se 
convirtió en un espacio agradable para los niños 
que residen en la barriada. Otra táctica que se utiliza 
para crear áreas de estancia son los park-ing day, 
que consiste en apropiarse de un espacio de 
parqueo para transformarlo en mini-plazas.  
- En cuanto a la seguridad, la empresa Philips se 
encargó de mejorar la iluminación instalando luces 
LED, logrando mayor visibilidad de la calle. Así 
mismo, se intervino el edificio monumental del 
centro cultural Benjamín Carrión reemplazando su 
iluminación para resaltar su fachada que antes 
pasaba desapercibida. Además, se instalaron 
parqueaderos de bicicletas y áreas de descanso 
justo al frente a del centro cultural  
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- Por otro lado, también se mejoró la seguridad 
vial porque se disminuye la distancia de cruce para 
los peatones, así mismo, disminuye la velocidad de 
los automóviles.  
- Por último, gracias a estos cambios se produce 
la activación de estos. De esta manera, durante el 
proyecto se estableció un evento en el espacio 
público con música en vivo y cine. Estas 
actividades fueron posibles gracias a empresas 
privadas y públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESTRATEGIAS FÍSICAS 

+ Seguridad          Ensanchamiento          Colocación           Pintura de 
       vial                         veredas              bolardos              muros  
               

ESTRATEGIAS SOCIALES 

Música en            Cine en             Participación               
   vivo            vivo                 colaborativo         

Imagen N°21              Intersección de calle y activación de espacio 
   

Elaboración: El autor, a partir de  Sarzosa, R. (2018) 
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Resultados: 

Pinzón & Verpaalen (2017) afirman:  
 

- Aumentó el compromiso de los vecinos con su 
vecindario, quienes se comprometieron a 
colaborar en el mantenimiento de las flores, 
plantas, árboles y nuevos espacios públicos. 

- La municipalidad acogió proposiciones de 
vecinos que les gustaría ejecutar ideas 
semejantes en otras zonas de la ciudad.  

- La clausura del tramo de la Calle Jorge 
Washington para automotores, la municipalidad 
ya lo había planeado, sin embargo, con la 
propuesta del proyecto podría ser definitiva 
reivindicando el espacio a los transeúntes y 
amantes de la bicicleta de Quito.  

- La municipalidad anhela emplear este 
acercamiento de conversión con escasos recursos 
en otras zonas de la urbe, después de comprobar 
el resultado positivo que la Ruta ha tenido en la 
colectividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor, a partir de Sarzosa, R. (2018) 

Imagen N°22             Evolución de la propuesta 
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2.3.3. Shabono Espacios de Paz (2014). El Chama. 
Mérida - Venezuela 

El presente proyecto fue escogido para analizar 
porque se trata de un equipamiento comunitario que 
se desarrolló mediante el urbanismo táctico.  

La organización de base es liderada por la Comuna 
Don Simón Rodríguez, quien a partir desde el 
principio del desarrollo estuvo muy coordinada 
administrativamente con tendencia a la autogestión 
del suelo.  

Disponen de un terreno de 500m2 con una pendiente 
pronunciada (forma de cuña), rodeado de árboles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS SOCIALES 

Autogestión                  Participación            Diseño  
territorial          colectiva                        colaborativo 

Imagen N°23 Ubicación Mérida - 
Venezuela 

Elaboración: El autor, a partir de 
Google maps 

Imagen N°24   Barrio El chama 

Elaboración: El autor, a partir de Google maps. 
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El proceso comenzó con una serie de mesas de 
trabajo con la comunidad en donde se evaluaron los 
problemas del lugar, las relaciones con su entorno, 
sus bondades y las ideas que aportaron acerca de 
cómo se imaginaban ese “Espacio de paz”. Muchos 
coincidieron en; Calidades de parque, espacio para 
jugar, aprender, compartir, entre otros, fueron las 
más importantes.  

El proyecto requiere ser abierto para permitir su 
progresiva adaptación y uso por parte de la 
comunidad.  

Durante el proceso lo que más tiempo conlleva es el 
diseño de los detalles, mientras se realizaban las 
labores del terreno, la limpieza por parte de la 
comunidad, movimiento de tierra por máquinas y 
los trabajadores, la ejecución del proyecto en 
diversos frentes de trabajo. La experiencia funciona 
como un proceso pedagógico en el aspecto 
constructivo, arquitectónico y cultural del espacio 
público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemática
s 

Elaboración: El autor, a partir de “Espacios de Paz “Plataforma 
arquitectura 

Figura N°10      Metodología Flor de Loto 
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Por otro lado, el equipo encargado del proyecto Pico 
(2015) afirman:  

A través de plataformas que se relacionan 
físicamente con el lugar de diversas formas: 
excavadas, voladas, apoyadas. Este aterrazamiento 
pasa a convertirse en un espacio escénico, mirador, 
criadero medioambiental, recorrido, paisajismo y 
parque para niños. Además, este aterrazamiento 
escalonado conecta con otras capacidades 
venideras: El confinamiento de la sala de talleres, 
los patrones socio productivos enlazados al plantel, 
a la parada de transporte público, etc. En cuanto al 
tema constructivo, los materiales combinan 
estructuras de acero mediante la disposición de 
pórticos muy conocidos por los barrios de la zona, 
la utilización de la madera para los enlucidos, las 
piedras tomadas del Rio Chama para los muros de 
Gaviones y en senderos y por último, el paisajismo 
como elemento esencial de un proceso didáctico, 
con vegetación ornamental que toman su 
importancia en el vivero comunal que fue una 
decisión local y que se concibe como una resolución 
replicable para el restablecimiento de otras áreas en 
la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS FÍSICAS 

    Espacio         Mirador   Vivero             paisajismo          Parque 
  escénico                             ecológico   intantil 

MATERIALES  

 Estructura           Revestimiento              Muro de          Paisajismo  
  metálica                   madera              gavión        

Elaboración: El autor, a partir de “Espacios de Paz”, Plataformaarquitectura. 

Imagen N°25          Terreno y proceso de construcción 
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El espació se convirtió en áreas de juegos infantiles, 
áreas de descanso y también de actividades como la 
danza, el teatro, el cine, el yoga. Así mismo, integrar 
talleres educativos, conciertos, entre otras 
actividades.  

Este proceso de autoconstrucción permitió entrever 
una posibilidad de aprobación del espacio, no solo 
por el hecho de que la comunidad construye con sus 
manos, sino que ya se comienza a ocupar a través de 
actividades culturales, formativas y de 
esparcimiento en paralelo al proceso de 
construcción, por lo que la línea entre concepción, 
construcción y ocupación se desdibuja para la 
comunidad y el espacio se vuelve parte de su 
cotidianidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 

Mirador/talleres 

ESTRATEGIAS SOCIALES 

Actividades   Actividades              Actividades  
culturales      formativas                             esparcimiento 

Imagen N°26                     Proceso de construcción 

       
     

      
  

        
    

  

 

           
    

    
   

   

      
     

      
  

        
     

     

        
    

       
       

   

       
        

Elaboración: El autor, a partir de “Espacios de Paz”, Plataformaarquitectura. 
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Imágenes N°27, 28 y 29 del antes y después de la intervención 

27 

Elaboración: El autor, a partir de “Espacios de Paz”, Plataformaarquitectura. 

29 
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30 

Imágenes N°30, 31, 32 y 33 del área comunal 

Elaboración: El autor, a partir de “Espacios de Paz”, Plataformaarquitectura. 

31 

32 

33 
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Síntesis de referentes 

          

Elaboración: El autor 

Tabla N° 3: Síntesis de referentes 
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03  
Análisis y Diagnóstico 
 

El análisis y diagnóstico del sitio se llevó a cabo en 2 escalas; primero, la urbana que contempla la 
ubicación del barrio en el plano de la ciudad de Loja, la accesibilidad, topografía, entre otros. Y 
segundo, la escala barrio donde se analiza tanto los componentes generales como particulares del 
sitio, elementos construidos, alturas, estudio fenomenológico y etnográfico. 

A continuación, se elaboró un mapa conceptual donde se sintetiza la información de este capítulo.  
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3.2.3. Organización 
barrial 

3.2.2. Socioeconomía y 
cultura 

- Ubicación y 
límites 

- Conexión con la 
ciudad 

- Accesibilidad 
- Topografía 
- Hitos 
- Morfología 

urbana 
- Usos de suelo 

- Equipamientos 
- Sistemas 

o Vegetación 
o Hidrología 

 
-  infraestructuras 

 
o Servicios 

básicos  

 

 

3.1.1. 
Situación 

3.1.2. 
Relaciones 

 

- Delimitación del área a 
intervenir 

- Asoleamiento y vientos 
- Espacio público (calles) 
- Espacios comunitarios 
- Topografía 
- Estudio Fenomenológico  

o Genius loci 
o Movimiento-quietud 
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predominantes 
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 Olores 
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o Elementos construidos 
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urbana 
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o Estudio etnográfico 

 Objetivos de la 
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 Observación 
 Entrevistas 
 Notas de campo 

o Conclusiones 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

3.1. Urbano (macro) 3.2. Demográfico 
(micro) 

3.3. Sitio 
(micro) 

3.4 Síntesis 

3.2.1. 
Población 

- Clasificación 
por sexo 

- Composició
n etaria 

- Pirámide 
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- Socioeconómico 
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Elaboración: El autor       Fuente: A partir de una adaptación de Frías Gallardo, L. (2014) 

Figura N°11         Esquema de Diagnóstico del Sitio 
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3.1. Urbano 
3.1.1. Situación  

3.1.1.1. Ubicación y límites 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                         Ubicación y límites del sitio de estudio 

   Plano Base de la Ciudad de Loja 

Figura N°12    

Elaboración: El autor, a partir del 
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3.1.1.2. Conexión con la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia Carigán está conformada por 6 barrios; Pitas, La Banda, Motupe, Sauces Norte, Zalapa 
y Carigán. Así mismo, estos barrios contienen en su interior otros sub-barrios. Por ejemplo, 
Pucacocha es un barrio pequeño dentro del barrio Motupe y parte del barrio La Banda.  

- Figura N°13
                
Conexión con la 
ciudad 

Elaboración: El 
autor, a partir del 
plano base de la 
ciudad de Loja. 
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3.1.1.3. Accesibilidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La accesibilidad hacia el barrio se da por dos avenidas, la 8 de diciembre (principal) y la 
Chuquiribamba (secundaria). Las líneas de bus correspondientes son; Línea 2 que hace la ruta Sauces 
– Argelia, y la Línea 7 que recorre Motupe – Punzara. Ambas van de sentido norte a sur y viceversa. 
La frecuencia general de estas líneas es de 12 a 15 min, sin embargo, de acuerdo al Sistema Intermodal 
de Transporte Urbano (SITU) el rango estándar es de 6 a 15 min)  

Figura N°14 

Paradas de 
transporte público 

Elaboración: El 
autor, a partir del 
plano base de la 
ciudad de Loja. 
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3.1.1.4.  Topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El 
autor, a partir del 
plano base de la 
ciudad de Loja. 

Figura N°15 

Topografía de la 
Parroquia Carigán 
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La topografía de la parroquia Carigán se presenta de manera irregular, en algunos tramos se aprecian 
pendientes muy pronunciadas, que sobrepasan el 80%. Sin embargo, en el sitio de estudio se puede 
observar que las pendientes son moderas y oscilan entre el 10 y 15%.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°16                        Secciones A – A´ y B – B´  

Elaboración: El autor, a partir de Google Earth 
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3.1.1.5. Hitos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los hitos según Kevin Lynch, son los puntos emblemáticos, que se pueden reconocer e identificar 
como los monumentos, los edificios representativos, los lugares icónicos, entre otros. De esta 
manera, en la parroquia Carigán los hitos más característicos son las iglesias, las unidades 
educativas, y los moteles. 

Figura N°17
  

Usos de Suelo 

Elaboración: 
El autor, a 
partir del 
plano base de 
la Ciudad de 
Loja. 
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3.1.1.6. Morfología urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta cartografía se muestra la mancha urbana que predomina en la parroquia Carigán. Hacia el 
oeste se puede observar que disminuye debido a la topografía, con pendientes no urbanizables.  Por 
lo tanto, se realizan actividades agrícolas para consumo propio o para la venta.  

 

Elaboración: 
El autor, a 
partir del 
plano base de 
la Ciudad de 
Loja 

Figura N°18
          
Morfología 
Urbana 
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3.1.1.7. Usos de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de suelo más característico en la parroquia Carigán es el destinado a la reserva urbana con un 
41%. Como consiguiente uso está el de vivienda con un 36%, por último, tenemos el de la industria 
con un 10%. Cabe recalcar que el porcentaje más bajo es el de equipamiento cultural, con un 0.2%  

Figura N°19
  

Usos de Suelo 
  

Elaboración: 
El autor, a 
partir del 
plano base de 
la Ciudad de 
Loja. 
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3.1.2. Relaciones 
3.1.2.1. Equipamientos 

 

 

Elaboración: El autor, a partir del plano base de la Ciudad de Loja. 

Figura N°20 Equipamientos 
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Elaboración: El autor, a partir de la Ordenanza 3457 Normas de arquitectura y urbanismo, 2013  

ICONOS TIPO NOMBRES READIOS DE 
INFLUENCIA 

NORMA 
m2/hab 

LOTE 
MÍNIMO 

m2 

POBLACIÓN 
BASE 

 
Religioso 

- Iglesia Católica Cristo Rey 
- Iglesia El Sr. De la Agonía 
- Iglesia Católica Cristo Sacerdote de 

Motupe 
- Iglesia de San Jacinto 
- Iglesia Turupamba 
- Iglesia Anasquillo 
- Iglesia la Florencia 
- Iglesia de Valle Hermoso 
- Iglesia de Carigán 
- Iglesia la florida 

 

2000 - 400 0.80 800 2000 

 Comercio - Mercado Municipal Nueva Granada 
– Las Pitas 

- Zerimar 
1500 0.1 -- --- 

 
Salud - Clínica Nataly  

- Hospital Universitario de Motupe 
 

3000 - 800 0.20 300 2000 

 
Educación 

- Escuela Fiscal Mixta Julio María 
Matovelle 

- Escuela Fiscal Mixta 24 de mayo 
- Escuela de Carigán 
- Unidad Educativa Fernando Suárez 

Palacio 
- Escuela Dr. Luis Felipe Zapater 

Álvarez Blanco 

400 0.80 800 1000 

 
Seguridad - UPC La Banda 3000 0.10 500 5000 

 
Recreativo 

deporte 

- Zoológico Municipal 
- Kartódromo de Loja 
-  

-- 1000  1.00 - 
0.30 300 1000 

Tabla N°4                                 Cobertura de equipamientos 
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3.1.2.2. Sistemas 
o Vegetación e hidrología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura N°21 contiene la vegetación e hidrología, donde destaca principalmente el área verde 
porque su ubicación está en la periferia de la ciudad. Sin embargo, los cuerpos azules como principal 
es el rio Zamora que atraviesa la ciudad de norte a sur.     

Elaboración: El autor, a partir del plano base de la Ciudad de Loja. 

Figura N°21                   Vegetación e hidrología 
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Elaboración: El autor, a partir del Municipio de Loja 

3.1.2.3. Infraestructuras 
o Servicios básicos 

 

3.2. Demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en los planos de servicios básicos, la parroquia Carigán está cubierta en su mayoría, 
así mismo, el barrio Pucacocha está abastecido al cien por cien.  

 

Figura N°22 

De servicios básicos de Loja 
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3.2.1. Población, clasificación por sexo, pirámide poblacional 

 

 

Tabla: 5                                            Población, clasificación por sexo, pirámide poblacional 

Elaboración: El autor, a partir de una entrevista personal a los moradores del barrio Pucacocha 
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A través de los datos obtenidos podemos observar en la tabla de edad que el grupo etario de adultez (27 – 59 
años), suman un total entre hombres y mujeres de 118. Con un porcentaje de hombres de 44% y mujeres del 
56%. El grupo de edad juventud (14 a 26 años) es el segundo con un total de 55 personas, habiendo más 
hombres (53%) que mujeres (47%). Y en tercer lugar está el grupo etario de personas mayores (60 años o más) 
con un total de 32 personas, siendo el 56% para hombres y 44% para mujeres. 
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3.2.2. Factores socioeconómicos y culturales 

Las fiestas más importantes que se celebran en el barrio Pucacocha son; Del Señor de la Agonía que se 
celebrada el segundo domingo de julio y la fiesta del Divino Niño. 

Cabe recalcar que, la mayoría de los moradores del barrio son católicos. El patrono religioso es El Señor de la 
Agonía, en honor al cual se realiza la fiesta el segundo domingo de julio, se celebra con juegos pirotécnicos, 
juegos recreativos y deportivos como partidos de boli y de indor. Para culminar la programación se realiza un 
bazar con diversos productos de primera necesidad (arroz, aceite, azúcar, entre otros) como también de 
animales de consumo (gallinas, cuyes, toretes, etc) También con donaciones económicas o materiales de 
construcción para contribuir a la mejora del barrio (iglesia, muro de contención, mingas, etc). Los mismo que 
son donados por los devotos de la comunidad y barrios aledaños.  

Fotografía N°6          Iglesia El Sr. De Agonía, exterior e interior.                      

Elaboración: El autor                     
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3.2.2.1. Uso del tiempo libre 

La mayoría de los habitantes del barrio Pucacocha en su tiempo libre (domingo) suelen dirigirse a las áreas 
recreativas y deportivas como el kartódromo municipal, al sendero del norte, y al parque Jipiro. Las actividades 
que se desarrollan son de descanso, caminar, trotar, montar en bicicleta y jugar a futbol. Algunos prefieren 
quedarse en casa, jugar en la computadora o celular.  

 

 

 

Fotografía N°7                   Cancha particular Fotografía N°8    Cancha particular 

Fotografía N°9         Cancha pública               
  

Elaboración: El autor                     
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3.2.2.2. Gastronomía 

Existen diversos platos típicos que la mayoría de los moradores del barrio elaboran en sus hogares, y pequeños 
restaurantes entre ellos están el más tradicional: El sancocho, es un plato preferido. El cuy asado que se prepara 
con un alineo de ajo y cebolla, junto con una manteca de color, este plato se acompaña con papas cocinadas, 
mote y ensalada de tomate con cebolla. El caldo de gallina es otro exquisito plato que es cocida entera para 
que se concentre más el sabor, además de condimentarlo con las hierbas naturales de la zona (culantro, perejíl, 
entre otros).  

Por último, está el tradicional café con pan y queso que se suele tomar tanto en el desayuno como en 
horas de la tarde (16:30h – 17:00h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°10              Plato típico, sancocho 

Elaboración: El autor                     

Fotografía N°11               Plato típico, cuy asado 
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Elaboración: El autor, a partir de entrevistas a moradores del barrio Pucacocha 

Figura N°23                                                  Directiva del barrio Pucacocha 

3.3.  Organización barrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Sr. Oswaldo Puglla 

VICEPRESIDENTE 

Sr. Gonzalo Rodas 

DIRECTIVA DEL 
BARRIO PUCACOCHA 

SECRETARIA 

Srta. Eugenia Torres Jiménez 

TESORERO 

Sr. Norberto Aguinsaca 

VOCALES 

1. VOCAL 

Dr. Yépez Peñaherrera 

2. VOCAL 

Ing. Raúl Gaona González 

3. VOCAL 

Sra. Carlota Montaño 
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• Descripción de las funciones de los integrantes de la directiva 

o Presidente: Sr. Oswaldo Puglla 

Es el representante legal ante los organismos públicos y privados. Tiene la potestad de 

convocar, presidir y levantar las sesiones y mingas que celebra la directiva. Ordena pagos 

y autoriza con su firma los documentos, actas y correspondencia. Se responsabiliza de las 

decisiones que lleva acabo. 

o Vicepresidente: Sr. Gonzalo Rodas 

Sustituye al presidente cuando éste se encuentre ausente, ya sea por enfermedad o fuerza 

mayor y tendrá las mismas atribuciones que él. 

o Secretaria: Srta. Eugenia Torres Jiménez 

Se encarga de la dirección de los trabajos administrativos, expide certificados, lleva los 

libros de la asociación que sean legales y custodia la documentación del barrio, registra 

las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones documentales.  

o Tesorero: Sr. Norberto Anguisaca 

Es quien recauda y custodia los fondos pertenecientes al barrio y da cumplimiento a las 

órdenes de pago que requiera el presidente. 
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3.3. Barrio 
3.3.1. Delimitación del área a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La banda bajo 

Motupe bajo 

Rio Zamora 

San Jacinto 
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Los límites del barrio Pucacocha según la directiva del barrio (entrevista al arq. Nayo Zuñiga, 

vicepresidente del barrio) son: 

 Norte: Quebrada de Apangora/Motupe Bajo 

 Sur: La Banda bajo 

 Este: Rio Zamora 

 Occidente: San Jacinto 

El sitio de estudio que se señala en la ortofoto tiene un radio de 250m, es decir, un diámetro de 500m. 

Dentro de este diámetro se circunscriben los límites reconocibles y tradicionales del barrio que se han 

descrito en el apartado anterior. Dentro de este diámetro se encuentran las áreas comunales como la 

escuela 24 de mayo, capilla y la iglesia el Sr. de la Agonía. Además, por estos sectores el espacio 

público no está acondicionado para el disfrute y confort de sus moradores.   
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3.3.2. Morfología, espacio público y comunitario 
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3.3.3. Asoleamiento y vientos 
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3.3.4. Topografía 
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La topografía que presenta el barrio Pucacocha es de una pendiente moderada como se puede observar en la 

sección A-A´. Por otro lado, el perfil B-B´ es un tanto abrupto.  
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3.3.5 Estudio fenomenológico 
3.3.5.1 Genius loci 
 

 

 

 

 

 

Según los vecinos de Pucacocha supieron manifestar 
en las entrevistas con el Arq. Nayo Zúñiga y el Lic. 
Fausto López, entre otros. Que el barrio es conocido 
con ese nombre desde hace 100 años. De tal manera 
que, se puede observar en la figura N° 24 que a partir 
de 1976 aparece Pucacocha en la mancha urbana. “Al 
principio se trataba de una docena de casas 
construidas con materiales vernáculos como adobes, 
tapial y cubierta de teja, con pocos habitantes de 
apellidos como: Quinche, Granda, Albito, Tamay, 
Sanmartín, Peñafiel, Guambaña, Morocho, Tenicela, 
González, Armijos, Paltin, entre otros”. 

  Las viviendas se ubicaban al margen occidental del 
camino real, donde no existía carretera, solamente 
se prolongaba el camino que venía desde el 
Villonaco única arteria que salía por Huairapungu 
seguía por el sector del plateado, continuaba hacia 
el norte hasta llegar al sector de las aguas sulfurosas, 
se prolongaba por un gran callejón colindando con 
la hacienda de Manuel Eguiguren y con los terrenos 
ejidales hasta llegar al barrio Motupe, hasta allí se 
puede detectar la continuación del camino Palta, que 
más tarde lo consolidaron los incas como el Kapak 
Ñan, camino principal del Inca, que conducía hasta 

Barrio Pucacocha 

Fuente: Arias Polo, A. & Vimos Abad, A. 

Figura N°24 Análisis del proceso de implantación, crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad de Loja 
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la ciudad de Cuenca, a la ciudades centrales y a la 
capital. El gobierno abrió la carretera por terrenos 
de la hacienda del señor Eguiguren y entraron los 
carros desde cuenca a Loja, siguiendo el cauce del 
rio.  

Esta es la vía de entrada de los entusiastas 
peregrinos de la Virgen del Cisne durante los meses 
de agosto y septiembre, los mismos que con sus 
atuendos llenos de colores y acompañados por 
instrumentos musicales construidos por ellos, 
llegaban a dar vida a las fiestas septembrinas. 

Por otro lado, la ubicación geográfica donde se 
asentaron los terrenos ejidales (tierras del estado sin 
cédulas emitidas por el Rey de España) estaban 
ubicadas al norte occidental de la ciudad de Loja, 
como: Plateado, Belén, Consacola, Labanda, 
Pucacocha, Motupe, Turupamba, El Salado, 
Carigan, Tenería. Hasta el siglo pasado existían 
tierras en poder de los nativos, agricultores sin 
títulos de propiedad, el municipio a finales del siglo 
pasado intentó apropiarse de los terrenos ejidales, 
pero se levantaron los líderes Juan Crisóstomo 
Pullaguari, Sebastián Pullaguari, entre otros. E 
hicieron reclamos a Quito por sus derechos de 
posición y al final se les concedió los títulos de 
propiedad. Sin embargo, algún terreno se haya 
quedado sin título, por lo tanto, corresponde al 
MAGAP legitimar los terrenos ancestrales y los 
ejidos le dieron el nombre de barrio o comunidad. 

Que es donde se ubicaban los migrantes llegados del 
centro o norte del país. Por ejemplo, en el sitio la 
Banda se afincó el tronco principal desde donde se 
derivan las ramas del CLAN que hoy dan un aporte 
personal y social como es la rama Quinche Albito, 
que se interesó por la educación desde un principio.  

Finalmente, el origen del nombre Pucacocha se debe 
a que junto a los hogares había una laguna que 
emanaba sustancias rojizas, fruto de las lluvias que 
transportaban sedimentaciones de tierras de color 
rojizo o colorado que se depositaban en la laguna, 
de manera que los nativos la bautizaron con el 
nombre de PUKA KOCHA, palabra Quichua que 
significa LAGUNA COLORADA, desde entonces 
tomó el nombre del barrio.  
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3.3.5.2. Movimiento y Quietud 
  
 
 

Las dos avenidas que atraviesan el barrio son las más concurridas, precisamente porque conectan 
con la ciudad. El resto de las calles locales por lo general son de poca afluencia vehicular y 
peatonal. La falta de espacios acondicionados para el descanso o diversión como áreas de juegos, 
hace que los vecinos se organicen para jugar en terrenos baldíos, por otro lado, aprovechan 
desniveles de aceras, o muros bajos de cerramientos para sentarse. 
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Los olores que más destacan en las principales avenidas es el humo de los medios de transporte, sin embargo, en las 
calles locales los olores varían desde frutas hasta pintura o laca. Por otro lado, los sonidos de los vehículos que se 
producen en las dos avenidas es lo que se caracteriza. Esto va disminuyendo en el resto de las calles, que a cambio 
está los ladridos de los perros.   

3.3.5.3. 
Análisis 
Sensorial 
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3.3.5.4. Alturas de edificaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La avenida 8 de diciembre se presenta con una arquitectura residencial en algunos casos contemporánea y en otros 
tradicional. Las alturas de sus edificaciones son variables porque no hay continuidad de predios construidos. 
Predominan las viviendas de 2 niveles, sin embargo, hay un edificio de 5 niveles que rompe con el perfil urbano 
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La segunda avenida más importante, la Chuquiribamba, es una avenida que contiene en sus dos lados casas de arquitectura 
tradicional. Se pueden observar algunas con materiales vernáculos tierra y carrizo, sin embargo, también hay otras residencias 
contemporáneas. En este tramo el perfil urbanoy variable, las viviendas de 2 niveles predominan. Finalmente, hay dos predios con 
edificaciones de 4 niveles.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Chuquiribamba 
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En el perfil este de la avenida Chuquiribamba se puede observar que la mayoría de 
las residencias es de un nivel. No se aprecian edificaciones con más de dos plantas.  
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C/ Lago Michigan 

La calle Lago Michigan es la calle local principal porque permite el acceso a las demás viviendas, pero sobre todo 
a la escuela 24 de mayo. En el perfil sur predominan las viviendas de una planta, además hacia la parte alta abundan 
predios baldíos.  
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En el perfil norte las edificaciones que destacan son las de 1 y 2 niveles. Por lo tanto, esa irregularidad continua 
hasta la parte alta de la calle donde hay predios baldíos.    
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C/ Laguna de yacuri 

La calle local Laguna de Yacuri también es importante porque es la que conecta con la iglesia “El Sr. 
de la Agonía”, junto con la calle Lago Salado.  El tipo de perfil que predomina son viviendas de un 
nivel.  
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3.3.5.5. Vías, aceras y calles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta cartografía 
se presentan las 
calles del barrio 
Pucacocha. De 
color rojo se 
representan las 
calles que no tienen 
asfalto y la mayoría 
sin acera. Y de 
color verde son las 
avenidas 
principales que si 
están asfaltadas y 
con aceras. La calle 
lago Míchigan no 
conecta con otro 
barrio porque la 
pendiente es muy 
pronunciada. Sin 
embargo, la gente 
lo hace caminando.  

La calle lago 
Ontario es como un 
cuello de botella 
porque en la 
intersección con la 
Av. Chquiribamba 
es angosto, a 
diferencia en el 
cruce con la calle 
Laguna de Yacuri, 
es más ancho.  

1 

7 
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3.3.5.6. Texturas  
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3.3.6. SINTESÍS
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 FODA 
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04  

Propuesta Conceptual 
Para llegar a la propuesta de diseño, primero fue necesario conocer bien el lugar a través del análisis 
y diagnóstico.  Segundo, realizar visitas a los domicilios para conversar con los vecinos sobre temas 
de convivencia y del barrio en general. Y tercero, la organización de talleres incentivando la 
participación de los moradores con la finalidad de determinar los puntos clave para definir las 
estrategias y la intervención del proyecto. Estos talleres son característicos en el Urbanismo Táctico, 
porque se da a conocer que son actuaciones temporales y económicas, además, recoge una suma de 
actuaciones y proyectos puntuales que responden a las necesidades comunitarias. De esta manera se 
intenta recuperar el espacio público para las personas convirtiéndolos más seguros y confortables. 
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4.1. Taller de urbanismo táctico en el barrio Pucacocha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

Fotografías N° 12 – 18    Taller de Urbanismo Táctico 
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4.2. Estrategias conceptuales. 
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4.3. Intervenciones tácticas 
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05  
Desarrollo del Proyecto 
Una vez identificados los problemas o necesidades de la comunidad, se conceptualizaron las ideas del proyecto 
y se definieron las estrategias. En esta parte es donde se realizan algunos bocetos para tener una noción de lo 
que se quiere conseguir en cada punto. Por lo tanto, se establecieron en el plano general 5 áreas a intervenir 
(acciones tácticas A – E), proyectos puntuales desde la parte alta, hasta la parte baja del barrio.     
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5.1. Estrategias 
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Los murales también deben ser representativos, a través de la historia 
del barrio, cambiar la imagen de muros vacíos y sucios por muros 
limpios y con dibujos que identifiquen a los vecinos.   

5.1. Bocetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las intervenciones en los cruces y calles en general se requieren que 
se pinten los pasos peatonales en las avenidas principales y en las 
calles locales pintar con colores llamativos. Así mismo utilizar 
señalética vertical. 

El área de juegos para niños deberá tener diversos 
atractores como columpios, toboganes, entre 
otros. Igualmente, señalizado, seguro y 
confortable. 

El área comunal deberá ser lo suficientemente 
espacioso para que se convierta en un ambiente de 
encuentro, de reunión y de actividades como talleres 
educativos y culturales.  



 

  

 105 

5.2. Estado Actual 
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5.3 Plano general de la propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Área comunal, calles, 
aceras, murales. 

- Diseño de un área 
comunal 

- Crear aceras temporales 
- Crear un graderío 
- Señalética y mobiliario 
- Mejoramiento de calle 

Lago Ontario 
- Diseño de mural 
- Diseño de paso peatonal 
- Diseño paso peatonal 

C.  Áreas de juegos, murales, 
aceras, calles. 

- Diseño de un área de 
juegos 

- Crear aceras temporales 
- Señalética y mobiliario  
- Murales representativos 
- Mejoramiento de calle 
- Diseño paso peatonal 

E.  Pasos peatonales e 
intersecciones. 

- Pintar pasos de cebra 
- Pintar intersecciones 

D. Parada de transporte 
público, pasos peatonales, 
murales y cruces. 

- Diseño de una parada de 
bus 

- Pintar pasos de cebra y 
cruces 

- Diseño de murales 
representativos 

- Crear aceras temporales 

A.   Graderío Mirador. 

- Creación de graderío 
- Nueva área de descanso 
- Señalética y mobiliario 
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Imagen de la propuesta 

Elaboración: El autor 

Fotografía N° 19                       Calle Lago Michigan
   

Etapa alta / estado actual        Elaboración: El autor 

En la parte alta de la calle Lago Michigan los vehículos no tienen acceso porque la pendiente es muy pronunciada, sin embargo, en este sector viven 10 
familias que necesitan que se genere un graderío. Además, al otro lado de esta calle se encuentra el barrio San Jacinto y sus moradores también transitan 
por esta calle.  

Etapa alta / estado actual          Elaboración: El autor 

Fotografía N° 20                                     Calle Lago Michigan
   

Imagen de la propuesta 
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Fotografías N° 21 y 22                                              C/ Laguna de Yacuri 

Terreno aledaño a la iglesia El Señor de la agonía           Elaboración: El autor 
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AXONOMETRÍA DESPIECE Y ESCANTILLÓN  
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Como resultado está la transformación del espacio en desuso convirtiéndose en 
un lugar como punto de encuentro para los moradores. Las estrategias de diseño 
que se llevaron a cabo se reflejan desde la adaptación a la topografía generando 
un graderío, la creación de áreas de descanso y la utilización de materiales 
reciclables como palets, neumáticos, piedras entre otros. Esta área comunal se 
integra con el barrio porque cuenta con espacios acogedores como la cabaña para 
realizar diversas actividades, un área de descanso con mobiliario, aceras 
temporales, y un mural como demostración de arte.  

IMAGEN 3D PROPUESTA 

Estado actual         Elaboración: El autor 

Fotografía N° 23      Terreno aledaño a la iglesia 
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El contexto es rural, debido a que el barrio está en el perímetro urbano por lo tanto 
integrar la naturaleza al proyecto es importante. La utilización de un muro vegetal es 
propicio para evitar que parte del polvo de la calle ingrese al interior del área comunal. 
Además, genera seguridad para los niños que estén dentro y por fuera las piedras de rio 
que delimitan el espacio para el peatón y para el vehículo. Otro tipo de vegetación baja 
son las pequeñas parcelas de césped que están en el área de descanso, sirven para tomar 
asiento o acostarse. Como vegetación media están los cipreses cerca del graderío que 
generan sombra.   

Las visuales que se producen desde el nivel + 3.00 m son hacia un contexto poco 
construido y al fondo montañoso. La cabaña cuenta con 2 niveles que se 
comunican mediante el graderío y por un pequeño puente en el segundo nivel. 
Por último, la rampa conecta la calle Laguna de Yacuri con la iglesia el “Sr. de 
la Agonía”. 

IMAGEN 3D PROPUESTA IMAGEN 3D PROPUESTA 

Estado actual                            Elaboración: El autor 

Fotografía N°24      Visuales hacia el terreno Fotografía N°25                  Visuales desde el terreno 

Estado actual                                          Elaboración: El autor 
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Propuesta graderío, intersecciones, pasos peatonales 

Estado actual                                  Elaboración: El autor 

Fotografía N° 26             C/ Lago Ontario y C/ Laguna de yacuri 
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Fotografía N° 27 C/ Lago Ontario y Av. Chuquiribamba 

Estado actual                   Elaboración: El autor 
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Fotografía N°28                         Terreno 

Estado actual          Elaboración el autor 
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CAJA DE ARENA 
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IMAGEN 3D PROPUESTA Fotografía N°29                                          Terreno 

Estado actual                           Elaboración: El autor  
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Estado actual                                                                                           Elaboración: El autor  

Fotografía N°30                                              Escuela 24 de mayo 
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Estado actual                                                                             Elaboración: El autor  

Fotografía N°31                 Intersección Calle Lago Michigan y Av Chuquiribamba 

Fotografía N°32          Calle Lago Michigan / Etapa alta 

Estado actual         Elaboración: El autor 
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Fotografía N°33  Ubicación de paradas de transporte público 

Estado actual       Elaboración: El autor 

Fotografía N° 34          Parada de bus 

Estado actual       Elaboración: El autor 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
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El estado actual de la parada de transporte público de la etapa 
baja del barrio Pucacocha, en la Avda. 8 de diciembre, no 
cuenta con el mobiliario urbano necesario para el confort de 
los usuarios. Con la propuesta del diseño de la parada de bus 
se pretende acondicionar este espacio para la protección de la 
ciudadanía cuando van a hacer uso de este medio de 
transporte.  

 

Fotografía N°35                  Parada de bus  

Estado actual                                            Elaboración: El autor 

Fotografía N°36               Parada de bus en Av. 8 de diciembre 

Estado actual       Elaboración: El autor 

Fotografía N°37               Parada de bus en Av. Chuquiribamba 

Estado actual       Elaboración: El autor 
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Estado actual                  Elaboración: El autor 

Fotografía N°39   C/ Faco. Costa entre Av. Chuquiribamba y C/ Pedro de León Fotografía N°40   C/ Faco. Costa entre Av. Chuquiribamba y C/ Pedro de León 

Fotografía N°38 C/ Faco. Costa entre Av. Chuquiribamba y C/ Pedro de León 

Estado actual             Elaboración: El autor 

Estado actual                     Elaboración: El autor 
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Estado actual                                              Elaboración: El autor 

Fotografía N°41          Calle Francisco Costa y Av. Chuquiribamba 
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Fotografía N°42    C/ Francisco Costa y Pedro de León
  

Estado actual                                           Elaboración: El autor 
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Estado actual                                            Elaboración: El autor 

Fotografía N°43         C/ Luciano Lasso y Pedro de León
  



 

  

 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 131 

 
Fotografía N°44               
Av 8 de diciembre / Pucacocha estaba baja
  

Estado actual 
Elaboración: El autor 



 

  

 132 

CONCLUSIONES  
 

En este proyecto de investigación se desarrolló una propuesta de urbanismo táctico para la integración 
del barrio periférico Pucacocha con la ciudad de Loja, a través de la recuperación de sus espacios 
comunitarios y públicos.  
Para el desarrollo de la propuesta se utilizaron metodologías participativas que requiere el urbanismo 
táctico. Estas metodologías implicaron la organización de talleres en las que participó la comunidad 
y que nos permitieron obtener la información sobre problemas y soluciones del barrio.   
 
El análisis y diagnóstico se realizó en dos escalas (urbano y de sitio) donde se determinó que el barrio 
Pucacocha es conocido con ese nombre hace 100 años y estaba fuera del perímetro urbano hasta hace 
poco tiempo. Esto se refleja en; la falta de continuidad en sus calles y aceras y el protagonismo del 
automóvil. Lo que provoca una mala imagen urbana, porque no existen espacios públicos de calidad 
con mobiliario que inviten a quedarse, que sean puntos de encuentro y de relaciones comunitarias. La 
falta de un adecuado tratamiento de espacios públicos y comunitarios evidencian la desintegración 
del barrio con respecto a la ciudad. 
  
Lo que contribuyó a generar la propuesta de recuperación de los espacios comunitarios y públicos 
fueron los talleres comunitarios con los moradores del barrio, mediante el dialogo, la observación e 
interpretación se determinaron los problemas y necesidades como las estrategias o soluciones. El 
mayor reto para el desarrollo de la propuesta fue la organización de los talleres, de todos modos, el 
urbanismo táctico ofrece estrategias que fomentan la participación ciudadana para comprender los 
problemas y realizar cambios impactantes del espacio con pocos recursos de manera temporal o 
definida con materiales ecológicos o reciclables. El resultado de los talleres permitió además 
fortalecer las relaciones entre los vecinos.   
 
Pregunta: ¿Los problemas que tiene el barrio Pucacocha y que se reflejan en el análisis de sitio de 
este trabajo, se repiten en otros barrios periféricos de la ciudad como consecuencia de una insuficiente 
planificación desde el centro hacia la periferia?  
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RECOMENDACIONES 
 

Para el GAD Municipal de Loja como entidad pública y también a instituciones privadas que deseen 
colaborar para la ejecución del proyecto. 
Por ejemplo, la problemática que tiene el barrio Pucacocha es similar o casi idéntica a los demás 
barrios que también se encuentran dentro de la periferia urbana. Entonces, ¿Cómo es posible que no 
existan espacios de calidad tanto recreativos como de encuentro, que fomente la relación entre los 
usuarios y se integre en el contexto entre lo urbano y lo rural? 
 
Es necesaria la colaboración del Gad Municipal para la implementación del proyecto con el aporte de 
mano de obra, herramientas y materiales, entre otros. De esta manera se planificaría con el comité 
barrial para proceder a los diversos sectores a intervenir.  
 
Con la ayuda de empresas del sector privado se podría implementar la parada del transporte público 
que está diseñada de acuerdo con las condicionantes que presenta el emplazamiento. Al igual con la 
contratación de artistas urbanos para la elaboración de los murales en determinados cerramientos del 
barrio como es el caso de la escuela 24 de mayo y otros predios. 
 
Para los investigadores interesados en el tema de integración de espacios comunitarios y públicos en 
un barrio periférico se sugiere que utilicen las metodologías de; recolección de información del sitio 
como la fenomenología y la etnografía, y para la ejecución de la propuesta, el urbanismo táctico. 
Porque es muy importante interactuar con las personas, observar e interpretar lo que ellos quieren 
decir, además de la obtención de datos más precisos como las falencias y fortalezas. Por otro lado, el 
urbanismo táctico es una estrategia emergente y a su vez sirve como experimento ante grandes 
proyectos que se quieran ejecutar 
 
También es importante señalar que el urbanismo táctico se ha realizado en otras ciudades, barrios del 
país y del mundo que han tenido buenos resultados y se replican en otros lugares cercanos.  Por la 
razón de que se tratan de acciones puntuales de transformación de espacio con escasos recursos, de 
manera temporal o indefinida.   
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ANEXOS 
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Segunda 
entrevist
a a los 
morador
es del 
barrio 
Pucacoc
ha, de 
manera 
virtual 
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Etapa alta C/ Lago Michigan 

Estado actual 
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Ejemplo propuesta 
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Terreno iglesia Sr. de la Agonía 
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Proyecto de urbanismo táctico 
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Escuela 24 de mayo 
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