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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea una manera de intervención en el borde 

urbano de la ciudad, específicamente atendiendo a la problemática que existe en el barrio La 

Florida III, ya que se encuentra en una zona de riesgo. Para ello, en primer lugar, se realiza una 

búsqueda de información que permita obtener el respaldo suficiente para desarrollar el proyecto 

de investigación; de esta manera se analizan referentes urbanos y arquitectónicos que ayuden 

en las decisiones que se tomarán para resolución del proyecto. En consecuencia, a través de un 

trabajo de campo, se realiza el diagnóstico del lugar a diferentes escalas, donde se identifica 

las principales características del barrio y su entorno inmediato.  

 

En base a la lectura urbana y diferentes condicionantes, se establece una propuesta 

general (plan masa) donde se considera al borde como un espacio activo y dinámico de gran 

importancia para la transición entre lo urbano y lo rural. Posteriormente, se plantea una 

intervención a nivel del barrio de estudio (fragmento), dotándole de equipamientos, áreas 

verdes, espacios públicos y demás espacios complementarios que aporten su desarrollo urbano; 

finalmente, se proyecta lo arquitectónico como solución de las viviendas que se encuentran en 

riesgo. Es decir, al ser una propuesta urbana-arquitectónica busca la integración total del 

proyecto con su contexto artificial (ciudad) y natural (campo).   

 

Palabras clave: barrio, viviendas, borde, zona de riesgo, proyecto urbano-arquitectónico. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las intervenciones urbanas que se han realizado en las ciudades están 

encaminadas al análisis del espacio urbano, es decir, el lugar donde las ciudades cuentan con 

un sistema y estructura compleja, prácticamente en el centro poblacional de las urbes sin 

considerar lo que sucede en el límite urbano. En estos bordes urbanos es evidente la falta de 

ordenamiento territorial y de planificación urbana-rural generando un desequilibrio o un 

marcado contraste entre dichas áreas tanto en su desarrollo y estructura urbana.  

 

Tomando como referencia la manifestación de asentamientos humanos que ocupan 

estos límites urbanos, se puede apreciar una población que, por diversos factores, construyen 

sus viviendas en zonas poco aceptables o lugares donde predomina el uso urbano no autorizado 

de suelo. Dentro de este contexto, empiezan a aparecer barrios construidos en zonas de riesgos, 

ya que muchos de estos asentamientos no consideran un criterio técnico y se ubican en espacios 

donde no hay control municipal, no existen estudios previos o en espacios que no cuentan con 

las condiciones necesarias que garantice el desarrollo óptimo de actividades. Por ejemplo, la 

población empieza a apropiarse de lugares cercanos a elementos naturales que definen el 

espacio urbano como ríos, quebradas, laderas, entre otros; convirtiéndose estos elementos en 

factores determinantes que inciden en el tema de vulnerabilidad y riesgos de las construcciones 

que se emplazan en dichas áreas.   

 

En los últimos años la ciudad de Riobamba se ha enfrentado a un aumento poblacional 

debido a la migración desde las parroquias rurales a la ciudad; esto se da porque la población 

en edad de producir sale por la falta de trabajo que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

A su vez, esta necesidad de producir, trabajar y habitar ha provocado que las personas ocupen 

las zonas periféricas de la ciudad y no la zona urbana consolidada, lo cual se ve reflejado en la 

presencia de una serie de nuevos barrios en el límite urbano que carecen de todos los servicios 

públicos. (GAD Riobamba, 2020) 

 

El interés de investigar el límite urbano de Riobamba se da porque muchos de los 

nuevos barrios se encuentran cercanos a zonas de riesgo y no existe una preocupación de las 

consecuencias que podrían darse al momento de ubicarse en dichos lugares; además que estas 

zonas no poseen los recursos suficientes para un desarrollo urbano en comparación con el 

centro de la ciudad. 

 

Partiendo de esta premisa, se ha considerado el barrio la Florida como objeto de estudio, 

debido a que este barrio presenta varias problemáticas que se han podido observar, en cuanto 

se refiere a asentamientos humanos, como:  viviendas inconclusas que se encuentran edificadas 

en laderas; construcciones que no cuentan con la infraestructura básica; carencia de 

equipamientos, etc.  

 

La presente investigación está enfocada en generar una propuesta urbano-arquitectónica 

en el barrio La Florida III, con el fin de solventar la falta de desarrollo urbano en el límite de 

la ciudad y sus asentamientos cercanos a zonas de riesgo. Para ello, es necesario investigar un 
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marco teórico conceptual que permitan entender el límite urbano de la ciudad y sus 

asentamientos humanos. Posteriormente, se pretende analizar la situación actual del barrio La 

Florida III con el fin de conocer las causas por las que se han dado estas construcciones y por 

las que se considera como una zona de riesgo. Además, de evaluar dichos asentamientos en el 

barrio objeto de estudio, con el propósito de determinar su peligrosidad en términos de 

estructura y funcionamiento, estableciendo deficiencia espacial y su influencia en el medio 

físico y viceversa, de manera que se planteen estrategias que permitan la formulación de dicha 

propuesta urbano-arquitectónica como solución a la problemática existente. El alcance de la 

investigación es el planteamiento de un Máster Plan y la resolución de dos proyectos 

estructurantes a nivel arquitectónico que respondan al diagnóstico del lugar. 

 

 

1.1. PROBLEMÁTICA  

La ciudad es un sistema muy complejo, por ende, los problemas que pueden existir 

dentro del territorio son muy diversos; en este caso, considerando el componente de 

asentamientos humanos en la ciudad de Riobamba, el problema radica en la densificación 

poblacional, urbana y su concentración en el centro de la cuidad, seguido de una expansión que 

presenta una falta de planificación y control, principalmente en el límite urbano como tal,  

permitiendo que la población, mayormente de escasos recursos, se asienten en la periferia de 

la ciudad, sin considerar que no son zonas aptas para una óptima habitabilidad y desarrollo 

urbano. Además, carece de lineamientos de ocupación del suelo, de infraestructura, seguridad, 

sanidad, y a su vez, se encuentran cercanas a zonas de alto riesgo; un ejemplo de ello es el 

barrio La Florida III. 

 

Es importante mencionar que los fenómenos naturales inciden en el desarrollo, 

crecimiento y forma de la ciudad, de manera que generan una brecha urbana o un desbalance 

en el crecimiento poblacional y aumento irregular de la trama urbana en su límite, provocando 

asentamientos sin ningún criterio técnico o relación hacia su entorno. El lugar sujeto a análisis 

cuenta con la presencia de un recurso natural como es el Rio Chibunga; este factor convierte al 

sector en una zona de riesgo no apta para los asentamientos humanos. Sin embargo, la 

ocupación del suelo que se da en el barrio La Florida, bajo estas condiciones provoca que las 

construcciones se emplacen en laderas, volviendo a la zona y los habitantes vulnerables a 

amenazas, problemas ambientales y riesgos naturales tales como desprendimientos de tierras 

causada por el tipo de suelo, actividad sísmica, fuertes lluvias, inundaciones, etc.   

 

Si bien resulta de gran complejidad desde un ejercicio de análisis y diseño suplir la 

deficiencia total del sector de estudio, la idea es generar una propuesta urbano– arquitectónica 

que ayude a la falta de desarrollo urbano y su delimitación entre una zona segura o una que 

debería considerarse como zona protegida o de alto riesgo, tratando de controlar el crecimiento 

poblacional en estos sectores, buscando solventar las necesidades de los habitantes en cuanto 

a términos de habitabilidad y desarrollo urbano del barrio objeto de estudio y tomando en 

cuenta la incidencia de la franja natural (ladera y río Chibunga). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Según lo descrito en párrafos precedentes, la ciudad puede estudiarse desde diferentes 

puntos de vista, en virtud de que en esta se desarrollan problemas constantes, de esta manera, 

se ha dado interés a uno en específico que suele suceder muy a menudo en el límite de la ciudad, 

como son los asentamientos humanos en zonas de riesgo y no son aptas para el desarrollo de 

actividades urbanas.  

 

El barrio la Florida III se ha considerado como objeto de estudio, debido a que se 

encuentra situado cerca de una zona de alto riesgo por su cercanía al Río Chibunga, su 

topografía accidentada con una pendiente de 40% a 70% y un desnivel mayor a 100m, sus 

características de vulnerabilidad la cual se ha dado lugar por fallas geológicas en este caso La 

Falla de “Suscal” (falla activa), volviéndolo susceptible a amenazas, validadas en mapas de 

riesgos de Riobamba – GADMR. Como son movimiento de masas (deslizamiento) por su 

materialidad de conglomerado fino (ver marco teórico particular), inundaciones con un índice 

de precipitación de 639 mm de lluvia/mes (ver marco teórico particular), cercanía a zonas de 

alta contaminación y propensos a explosión como es la presencia de empresa eléctrica con su 

alto grado de afectación y su lejanía de la zona urbana consolidada de Riobamba. A su vez, 

este sector de estudio, en el Libro de Régimen I y II del Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) 

indica que forma parte de un polígono urbano (Z38 Tipo I), el cual se encuentra contiguo a una 

zona de protección por riesgos, como se indica en el gráfico 31 (ver marco teórico particular).  

 

 Estos asentamientos humanos que se producen en el barrio sujeto a análisis son el 

resultado de una población que busca nuevos espacios para habitar, y estos espacios al ser 

ocupados sin ninguna planificación previa con un 75 % de informalidad constructiva, presentan 

déficit de áreas de equipamientos urbanos, de viviendas, de servicios, entre otras 

complicaciones.  A estas ciudades se les denomina: “desde la perspectiva de la economía y la 

arquitectura, como ciudades informales; desde el nivel jurídico, como ciudades ilegales; desde 

el análisis urbanístico, como ciudades incompletas; y desde la perspectiva social, como 

ciudades marginales” (Quispe, 2021). 

 

La investigación que se plantea en el presente trabajo proporcionará indicadores que 

permitan identificar asentamientos humanos en zonas de riesgo y su nivel de peligrosidad en 

términos de estructura y funcionamiento. Esta información obtenida del marco conceptual 

contribuirá al análisis diagnóstico del barrio La Florida con el fin de establecer rasgos 

característicos de la zona; y a su vez proponer estrategias que ayuden a la formulación de la 

propuesta urbano-arquitectónica.  

 

En otras palabras, la propuesta que se pretende generar apuntará a una solución que 

tenga relación a las condicionantes específicas del contexto inmediato, a las nuevas formas de 

habitar, a la creación de espacios en el barrio que permitan la integración a nivel de ciudad, 

donde el límite urbano no sea considerado como un objeto aislado del centro de la urbe y donde 

se tome en cuenta también la cercanía que tiene a una zona de riesgo. 
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1.3.OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

Generar una propuesta urbano-arquitectónica en barrios construidos en zonas de riesgo, 

caso de estudio barrio La Florida III, mediante proyectos estructurantes que permitan solventar 

la falta de desarrollo urbano en el límite de la ciudad y sus asentamientos cercanos a estas 

zonas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Establecer un marco teórico general y particular que permita identificar las variables e 

indicadores que determinan los asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

 

Analizar la situación actual del barrio La Florida III con el fin de establecer los rasgos 

característicos que propician que los asentamientos humanos se encuentren cercanos a zonas 

de riesgo en el caso de estudio. 

 

Identificar los asentamientos que se encuentran en zonas de riesgo en el barrio La 

Florida III, para reubicarlos en espacios aptos que resultan de la lectura urbana. 

 

Establecer elementos clave de solución mediante estrategias que permitan la 

formulación de la propuesta urbano-arquitectónica.  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2. MARCO GENERAL  

2.1. CIUDAD FRAGIL  

  Se entiende a la ciudad frágil como resultado de un proceso o de una serie de factores 

que actúan de manera que provoca una ciudad que no es dueña de sí misma, es decir, es el 

resultado de la sobredeterminación, debido a que la existencia de un sinnúmero de reglas y 

ordenaciones burocráticas dificultan que exista una innovación local y su desarrollo, dando 

como consecuencia una ciudad congelada en el tiempo (Sennett, 2006). 

 

Esta característica de las ciudades es observable en ambientes urbanos modernos, ya 

que el deterioro urbano es mucho más rápido y evidente que el tejido urbano heredado de otros 

tiempos, ya que no existe un diálogo entre el pasado y el presente. La razón puede encaminarse 

a que muchas de las edificaciones en lugar de adaptarse al cambio son destruidas, ya que hoy 

en día no cumplen la misma función a la que fueron destinadas en un principio.  

 

De manera desacertada se podría exponer que la ciudad frágil ayuda al crecimiento 

urbano, sin embargo, este crecimiento debe ser considerado como un proceso complejo, que 

vaya más allá de la simple sustitución de lo existente, donde predomine la idea de evolución 

más que de sustitución.         

 

En palabras de (Sennett, 2006): “La Ciudad Frágil es un síntoma: representa una visión 

de la sociedad misma como sistema cerrado (…) Es una visión de la sociedad con dos atributos 

esenciales: equilibrio e integración”. De esta manera se puede argumentar que la ciudad frágil 

es el contraste con el sistema cerrado, que busca en cierta medida su beneficio propio, es decir, 

volverse dueña de sí misma.  

 

Es necesario mencionar que el arte de diseñar ciudades no ha sido el mismo desde 

mediados del siglo XX, esta decadencia se debe a que los planificadores modernos no son 

creativos y les falta una visión de la ciudad para el futuro. A pesar de que, actualmente se posee 

diferentes herramientas tecnológicas que en el pasado no se tenía, no hacen uso de estos 

recursos. De esta manera, se deriva que el modo actual de planificar y proyectar una ciudad es 

segregar funciones, armonizar a la población, hacer uso de instrumentos innovadores y 

zonificar espacios óptimos para el crecimiento (Sennett, 2006). 

2.1.1 Ciudad Cerrada 

Para entender lo que significa una ciudad cerrada, es necesario describir las dos 

características que definen un sistema cerrado: equilibrio e integración. El término ‘equilibrio’ 

hace referencia a un resultado donde exista una igualdad, una armonía de recursos dentro de 

una ciudad. En segundo lugar, para Richard S. un sistema cerrado debe ser integrador cuando:  
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Idealmente, cada parte del sistema tiene un lugar en el diseño total; la consecuencia de 

ese ideal es el rechazo, la expulsión de las experiencias que se destacan porque 

contestan o desorientan; se resta valor a las cosas que "no encajan". (Sennett, 2006) 

 

En otras palabras, este atributo de integración hace alusión a que se debe tener en cuenta 

las partes de un todo, en este caso, todos los componentes de una ciudad, con el fin de que estos 

elementos ayuden a la planificación total de la urbe, previniendo de cierta manera aquellas 

cosas que no encajen o que provoquen un trastorno o alteración del ambiente urbano. Esto se 

debe a que en un sistema cerrado acontece un poco de todo de manera simultánea.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, existe otro tipo de sistema que contrasta con la ciudad cerrada y 

consiste no en una iniciativa privada, por el contrario, se enfoca más a lo social, un sistema 

social abierto.  

2.1.2 Ciudad Abierta  

(Sennett & Peñín Llobell, 2020) expresan que: “Elementos que no pueden ser 

homogeneizados ni son intercambiables, y todos estos fenómenos dispares del mundo 

matemático y/o natural, pueden no obstante formar un patrón. Ese ensamblaje es lo que 

entendemos por un sistema abierto”. Lo que el autor da a entender es que esta característica 

abierta se da por una liberación del sistema cerrado, donde hay una limitación de sus atributos 

de equilibrio e integración, y así existe una interacción entre las formas físicas y la conducta 

social, dando como resultado una ciudad más ‘liberal’ y participativa; donde las personas 

forman parte del ambiente urbano y pueden adaptarse mejor si sucede cambios o variaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1 Neuf-Brisach (Francia) ejemplo de una ciudad cerrada. 
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En el artículo “Ciudad Abierta” muchos de los argumentos hacen referencia a una 

teórica del urbanismo muy importante por sus críticas a las ciudades modernas, es así como se 

menciona:  

Jacobs intentó comprender qué ocurre cuando los espacios se vuelven a un tiempo 

densos y diversos, como las calles y plazas repletas, y sus funciones son a la vez 

públicas y privadas; de condiciones tales surgen el encuentro inesperado, el 

descubrimiento fortuito, la innovación. (Sennett, 2006) 

 

En el análisis de este artículo hace énfasis a citas de Jacobs, quien dice: “si la densidad 

y la diversidad dan vida, la vida que engendra es desordenada” (Sennett & Peñín Llobell, 2020). 

Lo cual se refiere a que en una ciudad abierta significaría vivir en un sistema más conflictivo, 

en el sentido de que este ambiente urbano se presta a cambios, a procesos, a una manera de 

vivir más abierta que la coherencia.  

 

Sin embargo, en el mismo artículo se establece que la ciudad abierta puede estar bien 

diseñada, pero para ello: “Estos diseños implican crear bordes ambiguos entre distintas partes 

de la ciudad, ideando formas incompletas en los edificios, y planificando narrativas de diseño 

no resueltas” (Sennett & Peñín Llobell, 2020). En otras palabras, el diseño urbano debe 

considerar a toda la ciudad sin descuidar su borde, hacer uso de una ‘arquitectura ligera’ y 

resiliente que cambie su función según cambian las necesidades y planificar una ciudad de 

manera secuencial, es decir, que enfatice el proceso de forma lineal y se atiendan sus conflictos. 

      

Además, en otros de sus libros ‘Construir y Habitar”, Sennett afirma que: “es 

fundamental considerar la mirada de los migrantes en la ciudad para entender cómo diseñar 

una ciudad más abierta, dado que justamente los migrantes, quienes están en la búsqueda de 

construir un sentido de pertenencia urbana” (Vergara-Perucich, 2021). Esto implica, entender 

el borde de las ciudades como un elemento ‘vivo’, en el cual hay interacción y espacios donde 

propios y extraños puedan interactuar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Construmarket,2022 

Figura 2 Medellín (Colombia). Ejemplo de ciudad abierta (conflictiva, no lineal). 
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Una vez analizado las definiciones de sistema cerrado y abierto, es necesario una 

comparación en términos urbanos que determinan una conclusión, es así como manifiesta el 

autor a continuación:  

Cerrada significa sobre determinada, equilibrada, integrada, lineal. Abierta significa 

incompleta, errante, conflictiva, no lineal. La ciudad cerrada está llena de fronteras y 

murallas. La ciudad abierta posee más bordes y membranas. La ciudad cerrada se puede 

diseñar y gobernar de arriba hacia abajo, es una ciudad que pertenece a los poderosos. 

La ciudad es un lugar de abajo hacia arriba, pertenece a la gente. (Sennett & Peñín 

Llobell, 2020)  

 

 

2.2 ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Para entender la definición del componente de asentamientos humanos en términos de 

planificación urbana, es necesario revisar el informe de la conferencia de las Naciones Unidas 

sobre dicho componente: “Un asentamiento humano no es la simple agrupación de gente, 

vivienda y lugares de trabajo (…) Los asentamientos humanos de hoy son el resultado de 

generaciones de ideas, decisiones e inversiones físicas”  (ONU HÁBITAT, 1976). El autor 

hace alusión a un proceso complejo que se caracteriza por un desarrollo e interacción de 

personas que comparten un mismo territorio.   

 

Los asentamientos humanos se pueden definir como una aglomeración o consolidación 

demográfica, la cual está estrechamente vinculado a aspectos económicos, sociales y 

ambientales; estos provienen de sus estándares de producción, distribución y consumo; es 

decir, de las actividades diarias que realiza las personas y que se fundamenta con el capital y 

servicio que integra su contexto. 

 

El autor (Bazant, 2002) considera que: “Los asentamientos humanos se originan por el 

proceso de crecimiento demográfico, realizado predominantemente por las inmigrantes rurales 

de muy bajos recursos que se encuentran en los abundados terrenos baratos y subutilizados”. 

Esta afirmación permite entender que uno de los factores para que se den los asentamientos es 

el aumento de la población; de esta manera, las personas prefieren ocupar el borde de las 

ciudades, ya que en estas zonas predomina el bajo costo predial. Sin embargo, no siempre estos 

terrenos son obtenidos de manera legal, lo cual da paso al término de ‘irregular’ o ‘informal’ y 

así se manifiesta que:   

Asentamiento es la forma de apropiación del suelo y el término irregular es la 

ilegitimidad en cuanto a órdenes urbano y arquitectónico legales vigentes (…) La 

manifestación de estos asentamientos en las ciudades se puede apreciar en zonas de 

decadencia (centros de la ciudad) y en la periferia hoy denominados barrios 

subnormales, vecindad, entre otros. (Mosquera, 2005)  

 

Cabe destacar que los asentamientos humanos, de manera específica los de gran 

magnitud, brindan soporte y dan apertura a equipamientos e infraestructuras que estimulan las 
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actividades económicas y productivas, generando rentabilidad que ayuda a erradicar la pobreza 

y obtener un desarrollo óptimo. Si este componente no se planifica de una manera acertada, 

puede acarrear conflictos ambientales, sociales y económicos, mismo que a largo plazo podrían 

generar una amenaza directa a un desarrollo sostenible. 

 

 

2.3 EXPANSIÓN URBANA  

 Se conoce como expansión urbana al proceso de desarrollo de las ciudades, donde se 

da un esparcimiento de asentamientos humanos en las zonas exteriores de las áreas urbanas 

centrales, es decir, lejos del centro consolidado de la ciudad. El concepto se asocia para referirse 

al proceso de urbanización, que se da por el desplazamiento de una población rural u otros 

territorios ajenos a estas regiones hacia zonas urbanas en proceso de consolidación. Para el 

autor (J. S. Bazant, 2010): “La explosión demográfica del siglo pasado y el prevaleciente 

desequilibrio en la distribución de ingresos a nivel nacional ha propiciado las condiciones para 

una expansión urbana anárquica en todas las ciudades”. 

 

 Las ciudades crecen por la necesidad de dar cabida a la demanda demográfica que se 

da a lo largo de los años; este es un proceso de desarrollo que se repite de manera consecutiva 

sobre cualquier perímetro de cualquier ciudad; esto ha generado que se formen ‘redes’ 

funcionales, sociales y económicas con otras localidades urbanas que están en un mismo 

territorio o región. Sin embargo, la mayoría de estas expansiones urbanas se dan en condiciones 

arbitrarias provocando una ciudad desordenada y conflictiva en sus periferias mayormente. 

Como se conoce, las periferias urbanas cambian continuamente, de manera que la antigua 

periferia pasa gradualmente a consolidarse como parte de la ciudad, mientras que la nueva va 

configurándose como un espacio cada vez más distante del centro consolidado y más cercano 

a su zona rural (J. S. Bazant, 2010).  

 

 En base al artículo del autor, se puede decir que el resultado de la expansión urbana 

incontrolada provoca la conversión de territorio rural a urbano, esto implica una fragmentación 

en la continuidad de su estructura. Además, empieza a improvisarse el diseño de la ciudad, ya 

que se adapta su espacio-físico con el fin de satisfacer las necesidades de la nueva población, 

por ejemplo, al ocupar de manera ineficiente o ilegal un terreno se debe adecuar una 

infraestructura que facilite la demanda social sin analizar a detalle el contexto que los rodea. 

Otra consecuencia de la expansión es la generación de una segregación socioeconómica dentro 

de un territorio, lo que significa que las personas de bajos ingresos se encuentren en predios 

baratos que eran agrícolas y por lo tanto lejos del desarrollo urbano; mientras que las familias 

de medio y alto ingreso se establecen en zonas cercanas al centro urbano con mayor posibilidad 

de infraestructura y equipamientos.  

 

 La complejidad que tiene la ciudad se puede observar muchas veces en la ineficiente e 

incongruente planificación moderna que proponen planes de desarrollo a corto plazo o 

documentos escritos no realizados, bordes inertes susceptibles al deterioro, espacios que no 
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responden a la realidad social, económica, urbana o agraria; en otras palabras, ‘una ciudad 

congelada en el tiempo’ como diría Richard Sennett.  

 

No obstante, la planificación puede ser la solución desde diferentes puntos de vista: 

primero desde lo social, debe buscar una equidad en la distribución de recursos (obras públicas, 

equipamientos, infraestructura); segundo desde lo legal, debe ser un instrumento promotor del 

desarrollo, un diálogo entre los actores involucrados; tercero desde lo económico, debe inducir 

mayor inversión inmobiliaria y de servicios para que exista empleo y beneficios económicos; 

cuarto desde lo sistémico, debe mantener una relación eficiente entre los diferentes sistemas 

(circulación vial, transporte, entre otros); para finalizar desde lo ambiental, debe conservar el 

medio natural o promoverlo, esto se refiere a propuestas de áreas verdes (J. S. Bazant, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 2 Singapur. Ciudad ejemplo de expansión urbana planificada 

Fuente: Elaboración propia. Fotografías tomadas de Google Earth. 

2000 

2005 

2010 

2015 

Ahora 

Figura 3 Singapur. Ciudad ejemplo de expansión urbana planificada. 
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2.4 LIMITE Y BORDE URBANO  

 Actualmente, es evidente la expansión de las ciudades debido al aumento de la 

población en el perímetro de la urbe; estas zonas se conocen como límites o bordes 

dependiendo de cómo sea la interacción en dichos espacios. En la traducción del texto 

‘Boundaries and Borders’ de Richard Sennett, se manifiesta que: 

Los perímetros vienen en dos formas, como bordes o como fronteras. Esta es una 

distinción importante en el mundo natural. En ecologías naturales, los bordes son las 

zonas de un hábitat donde los organismos se vuelven más interactivos, debido al 

encuentro de diferentes especies o condiciones físicas. La frontera es un límite, un 

territorio más allá del cual una especie en particular no se extravía. (Sennett, 2011) 

 

En otro libro del mismo autor, también se realiza un contraste entre los términos y se 

menciona que: “La frontera es un límite donde terminan las cosas; el borde es un límite donde 

los grupos diferenciados interactúan” (Sennett & Peñín Llobell, 2020).  

 

 Para entender de mejor manera, a continuación, se muestra una imagen en la cual un 

autor ha podido representar los diferentes conceptos que surgen a partir del estudio del espacio 

perimetral como si fueran ‘polígonos’ o nuevas formas de crecimiento caracterizadas por la 

condición fragmentada y discontinua. Para el autor (Ezquerra, 2020): “Polígonos, término que 

alude a una geometría bien definida donde el perímetro adquiere una gran relevancia. 

Precisamente por ello, estudiar ese espacio perimetral en contacto con un tejido urbano 

diferente resulta de gran interés”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las comparaciones que se han analizado son muy importantes para entender que las 

ciudades son sistemas mucho más complejos cuando se alejan de su centro, se vuelven más 

conflictivas y caóticas de comprender; por lo cual existe un debate entre estas dos expresiones: 

‘límite y borde’, ya que su definición tiende a diferentes interpretaciones. Cabe destacar que, 

actualmente, muchos de los planificadores modernos se enfocan más en el centro de las urbes, 

lo que provoca descuidar estas áreas perimetrales de la ciudad, y así muchos de estos espacios 

llegan a considerarse como bordes inertes o límites urbanos. 

Fuente: Ezquerra, 2020. Artículo: ¿Integración urbana o enclaves persistentes? 

 

Ilustración 4 Caracterización del espacio perimetral como resultado de "materializar" los conceptos de diferentes autores. 

Figura 4 Caracterización del espacio perimetral como resultado de "materializar" los conceptos de diferentes 

autores. De izquierda a derecha y de menos a más permeable. 
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2.4.1 Borde urbano y natural  

Como se ha descrito en párrafos anteriores, los espacios perimetrales de la ciudad 

juegan un papel fundamental en el diseño y planificación de esta, por lo cual es necesario tener 

una visión global de las definiciones que implica este tema. Para Kevin Lynch, en su libro ‘La 

imagen de la ciudad’, habla sobre: 

Los bordes son elementos lineales (…) los límites entre dos fases, rupturas lineales de 

la continuidad. (…) Estos bordes pueden ser vallas, más o menos penetrables, que 

separan una región de otra o bien pueden ser suturas, líneas según las cuales se 

relacionan y unen dos áreas. (Ezquerra, 2020) 

 

La afirmación pretende, de alguna manera, indicar que los bordes funcionan como 

espacios articuladores de la ciudad, ya que enlazan dos zonas diferentes ya sean las áreas 

periféricas o rurales y el sector consolidado o urbano; lo cual es fundamentado por el Equipo 

Investigador de Áreas Periurbanas como se citó en (Toro et al., 2005):  

El ambiente habitable entre las áreas urbanas y rurales es un conjunto fragmentado de 

usos del suelo urbano (habitación para ricos y pobres, así como industria), usos 

naturales como lagos y bosques y usos rurales como fincas, pesca y minería. Es un área 

diversa, que ofrece acceso a trabajos tanto urbanos como rurales, con diferentes 

instituciones, tipos de costumbres, leyes y prácticas que afectan las decisiones y 

acciones que se toman en ella, por lo cual, es un área difícil de organizar. 

 

El autor de este artículo revela que los bordes de la ciudad son espacios complejos de 

diseñar, ya que son el resultado de diferentes actividades e interacciones que se dan, ya sea 

económica, social o cultural; esto se debe a que es una zona donde se caracteriza la diversidad 

de uso de suelo. Es difícil definir este término, porque no se ha determinado aún hasta dónde 

llega lo que es urbano o rural, más bien se le considera como una zona de transición entre la 

ciudad y el campo, un lugar de encuentro y diálogo que combina los usos urbano – rural.  

 

Las descripciones que se realizan en párrafos precedentes hacen referencia a que el 

borde es un escenario intermedio de dos zonas diferentes, lo cual es afirmado por el autor 

Steven Holl manifestando que: “El borde de la ciudad es una región filosófica donde se 

superponen paisaje natural y urbano, coexistiendo sin elección ni expectativas. Estas zonas 

llaman a visiones y proyectos que definan una nueva frontera entre lo urbano y lo rural” (Zarza, 

2001). A partir de esta manifestación, el arquitecto Daniel Zarza comprende que: 

Los bordes son envolturas abiertas o cerradas, lugares de transición y tensión entre lo 

nuevo y lo viejo entre lo estable y lo dinámico y deben ser construidos a muchas escalas, 

desde las territoriales a las urbanísticas, desde las arquitectónicas a las de las piezas, 

edificaciones, habitaciones, parcelas y caminos. (Zarza, 2001) 

 

 Asimismo, explica su punto de vista sobre el borde basado en una comparación entre 

modelos de una ciudad antigua y lo que se realiza actualmente, donde expresa que mediante un 

urbanismo ortodoxo se ha visto el borde ‘de dentro a fuera’, esto es ocupar el territorio como 
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suelos urbanizables sobre no urbanos; en cambio, el nuevo urbanismo trata de resolver ‘de 

afuera a dentro’, es decir, desde una escala mayor, valorando el paisaje natural y rural. Sin 

embargo, estos últimos bordes parecen ser fronteras entre el desarrollo y el subdesarrollo ya 

que no hay un pensamiento crítico para diseñar estos espacios, y por consecuencia, el resultado 

es una trama urbanística híbrida y amorfa.  

 

En vista de ello, se considera a Jan Bazant, quien manifiesta que en estos espacios: “se 

cumple la transición de áreas agrícolas con fuerte presión de ocupación por asentamientos 

irregulares, y es definitivamente una franja ubicada entre la expansión urbana y la de 

conservación ecológica” (Toro et al., 2005). A partir de este enunciado se puede deducir que 

la mayor parte de asentamientos son de índole irregular, debido a que las personas que más 

migran a estos lugares son campesinos, se trasladan con el fin de desarrollar sus actividades 

agrícolas y a su vez tener una relación de proximidad con el centro de la urbe. En este punto, 

empieza la mezcla de usos de suelo, comienza a aparecer viviendas con pequeñas áreas de 

cultivos u otros rasgos que caracterizan tanto al área urbana como rural.  

 

Otras definiciones que describen al borde manifiestan que: “Un borde revela algo más 

respecto a lo que significa ‘abierto’: no funciona como una puerta abierta, es a la vez porosa y 

resistente, reteniendo algunos valiosos elementos de la ciudad, dejando que otros fluyan a 

través” (Sennett & Peñín Llobell, 2020).  

 

Desde este punto de vista, se puede decir que es recomendable la planificación de una 

‘ciudad abierta’, con presencia de estos bordes activos, ya que lo importante es lograr una 

visión a futuro, es decir proponer un diseño de ciudad inteligente que prefiera: “el borde vivo 

sobre el borde muerto: usar tecnología para hacer de la ciudad un sistema más abierto y flexible, 

menos rutinizado” (Sennett, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sarmiento Valdés, 2019. 

 

Figura 5 Esquema que muestra la aplicación del concepto borde de Steven Holl (1991). 
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2.4.2 El límite urbano 

 En el caso de considerar al perímetro de la ciudad como un límite urbano, es primordial 

conocer las definiciones que varios autores manifiestan sobre este término; para ello, se ha 

considerado el libro ‘Arquitectura de límites difusos’, en el cual se expresa que el límite:   

Es un tema propio de la arquitectura, tanto como lo es el espacio. Es necesario tener un 

límite o línea, como punto de partida, para definir una diferencia entre dos espacios y 

dependerá de la modificación de esta línea la posible vinculación o negación entre estos. 

De esta manera, se puede identificar dos elementos fundamentales para este estudio: el 

límite (línea) y los bordes (espacios con relación a un límite). También podemos 

entender al límite como el punto en donde culmina una continuidad. (Ito, 1999)  

 

 A partir de esta premisa, se puede definir al límite como una línea real o imaginaria que 

diferencia dos espacios, o actúa como un elemento que contornea a la ciudad 

independientemente de su desarrollo o condiciones. Básicamente, se utiliza para marcar una 

división de la ciudad; sin embargo, estos límites son constantemente excedidos en el transcurso 

del tiempo, debido al crecimiento urbano y la aparición de nuevos asentamientos.  

 

 Los límites urbanos, según (Ito, 1999) pueden dividirse en: periferias, morfología 

urbana, sendas y elementos primarios; debido a que las áreas urbanas pueden estar delimitadas 

de varias formas. Las periferias se tratan del límite entre una zona construida y natural (urbana 

– rural), es decir donde termina la expansión urbana. Por otro lado, la morfología urbana 

muestra la forma de un lugar en específico, sea barrio o polígono; este límite es intangible, ya 

que se basa en la percepción visual o sensorial; por ejemplo, al recorrer la ciudad una persona 

puede sentir que existe un cambio entre un barrio y otro sin necesidad de atravesar un ingreso. 

Además, las sendas pueden marcar una separación entre zonas, es así como grandes avenidas 

pueden fragmentar la trama urbana. Finalmente, los elementos primarios también pueden 

fragmentar la trama de la ciudad y generar pausas o discontinuidad, tal es el caso de plazas, 

parques o elementos de una escala considerable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sarmiento Valdés, 2019. 

 

Figura 6 Esquema que muestra la interpretación de límite según la clasificación de Toyo 

Ito, límite urbano delimitado por un elemento primario. 
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Como conclusión general se tiene que el borde es un término que hace referencia a un 

espacio mucho más complejo, ya sea por las relaciones e interacciones que se dan en él; o más 

bien que se utiliza para reconocer la complicada construcción espacial que se da en esta área, 

es decir, referirse a un sector que corresponde al área urbana o rural, o simplemente a un espacio 

de transición entre lo que es natural y lo consolidado. En cambio, el límite tiene un concepto 

más superficial, se le puede considerar como un indicador para definir dos espacios o 

diferenciar entre un inicio y un final entre dos territorios.    

 

 

2.5 FRAGMETACIÓN Y SEGREGACIÓN URBANA  

Como se menciona anteriormente, la expansión descontrolada de la ciudad acarrea 

grandes consecuencias como es la creación de límites y bordes ‘inertes’, pero también puede 

provocar problemas de diferenciación, división o exclusión dentro del territorio. De esta 

manera se mencionan dos casos de separación o ruptura de la continuidad físico espacial, esto 

es lo que se conoce como fragmentación y segregación. Estos conceptos usualmente son 

confundidos; sin embargo, existen varios rasgos característicos que permiten identificarlos.  

2.5.1 Fragmentación urbana  

De manera general, la fragmentación se define como un proceso de división que 

secciona en una o varias partes a un organismo u objeto. Pero, al hablar de fragmentación 

urbana hace referencia a la ciudad, su historia y conformación, es así como los autores (Guzmán 

Ramírez & Hernández Sainz, 2013) mencionan que: “La fragmentación es un atributo de la 

ciudad y desde su origen la ha caracterizado el heterogéneo uso del suelo conforme a la división 

social y técnica de trabajo”. En este contexto, se entiende que la ciudad se muestra como un 

conjunto de diversos usos y ocupaciones del suelo con una configuración y contenido variado, 

ya sean áreas residenciales, comerciales, industriales, recreativas, entre otras, como tal la urbe 

es un espacio fragmentado.   

 

No obstante, el término fragmentación posee varias conceptualizaciones, las cuales 

pueden ser comprendidas desde diferentes perspectivas en relación con las variaciones globales 

causadas en los últimos tiempos. De esta manera:  

La fragmentación urbana reconoce fundamentalmente dos líneas de análisis: por un 

lado, aquella que se halla ligada a procesos de desigualdad social y barreras materiales 

y/o inmateriales; y por el otro, la que se relaciona con las discontinuidades en el proceso 

de expansión de la trama urbana producto de los procesos de metropolización. (Guzmán 

Ramírez & Hernández Sainz, 2013) 

 

La primera noción se refiere a la perspectiva que tienen las personas del espacio urbano, 

esto significa que, por diferencias ya sean económicas, sociales o culturales, tienden a situarse 

en lugares donde no hay regulación del suelo, prefiriendo zonas de bajo costo predial que sean 

cercanas tanto a lo consolidado y lo rural, transformando así el espacio urbano. La segunda 

premisa tiene relación con la evolución de la estructura urbana, ocasionada por el crecimiento 
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continuo y aparición de nuevos asentamientos humanos, este rasgo es un atributo visible en las 

diferentes etapas en que se configuran las ciudades desde su origen.  

 

En el artículo ‘Fragmentación y segregación urbana’ de (Valdés, 2007) nos menciona 

que el autor Rodrigo Rojas opina que la fragmentación urbana está relacionada con el 

fenómeno de metropolización, por lo cual, afirma que es un proceso territorial constituido por 

tres subprocesos: fragmentación social, fragmentación física y fragmentación simbólica; en los 

cuales supone la independencia de las partes (fragmentos) en correspondencia con el todo 

(sistema urbano).  

 

La fragmentación física explica “la pérdida de funcionalidad en aquellos sectores que, 

debido a elementos urbanos o también naturales (líneas férreas, autopistas, relieve, flujos de 

agua…) muestran ausencia de interrelación y continuidad con el todo urbano, aun siendo 

contiguos” (Salinas, 2010). La fragmentación social está asociada a la apropiación de varios 

fragmentos de la ciudad por parte de grupos sociales homogéneos con relación a su patrón 

económico, identidad cultural, necesidades similares, entre otros. A su vez, estos dos 

subprocesos dan lugar a la fragmentación simbólica, donde cada sección se puede identificar 

en la configuración de la estructura urbana, ya sea como líneas divisorias invisibles que reflejan 

la dispersión de habitantes debido a su diferente comportamiento, práctica, etc.; o como 

fronteras administrativas que dividen distintos territorios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias de la fragmentación urbana 

El autor (Camacho Cardona, 2017) manifiesta que: “La fragmentación del área urbana 

representa varios problemas de circulación y accesibilidad, en cualquier sitio urbano, ya que 

impide transportarse de manera continua y eficiente”. En este contexto, este fenómeno supone 

un modelo de ciudad dispersa y desconectada, lo que dificulta la comunicación y realización 

de las actividades diarias de los habitantes; además, estos fragmentos presentan como rasgo la 

monofuncionalidad, lo que en resumen provoca la pérdida de la calidad de vida urbana.  

 

Fuente: Padilla, 2018 

 

Figura 7 Fragmentación urbana (social) causada por un elemento urbano (avenida). 
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Regeneración urbana 

Para obtener un diálogo coherente entre los distintos fragmentos, es necesario la 

regeneración de la traza y tejido urbano, lo cual parte de observar cómo las personas se apropian 

de estos lugares, cómo realizan sus actividades cotidianas; con el fin de eliminar estos 

impedimentos productos de accidentes geográficos y obras urbanas que dificultan el recorrido, 

y así lograr una configuración del espacio accesible a equipamientos e infraestructura, así como 

también de comunicación e integración de sitios. Estas soluciones buscan también la 

regeneración del plano urbano, lo que implica integrar varios fraccionamientos aislados tanto 

del área urbana como rural, obteniendo una lectura clara de la ciudad. Por último, se pretende 

también la regeneración de la imagen urbana con el objetivo de mejorar la percepción de las 

formas, es decir, proponer una adecuación del paisaje en base a elementos sensoriales que 

permitan el reconocimiento del sitio en el que habitan, logrando así percepciones espaciales 

que mejorarán la lectura del espacio urbano; entre más mejore el espacio urbano mayor serán 

los sentimientos de arraigo al territorio (Camacho Cardona, 2017). 

 

 

 

Fuente: Medina-Ruiz, 2019 

 

Figura 8 Modelo de ciudad dispersa en el territorio. 
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2.5.2 Segregación Urbana  

 El concepto de segregación se puede definir desde diferentes ámbitos del conocimiento, 

de esta manera el autor Vignoli Rodríguez como se citó en (Valdés, 2007), considera desde 

términos sociológicos que: “Segregación significa la ausencia de interacción entre grupos 

sociales. En un sentido geográfico, significa desigualdad en la distribución de los grupos 

sociales en el espacio físico. La presencia de un tipo de segregación no asegura la existencia 

de otro”. Cabe destacar que la diferenciación social ha existido a lo largo de la historia, es así 

como (Guzmán Ramírez & Hernández Sainz, 2013) manifiesta que esta diferencia:  

Consiste simplemente en la ubicación o identificación de un grupo o individuo en las 

estructuras sociales ya establecidas; así mismo, estos grupos se identifican entre ellos a 

través de patrones económicos, culturales, educacionales; donde cada grupo desarrolla 

características particulares en el espacio que lo distingue de los demás.  

 

 En este contexto, se puede entender que es aquí donde comienza el proceso de 

segregación urbana, ya que estas diferencias conducen a desacuerdos sociales, donde cada 

grupo utiliza el espacio físico como un instrumento o herramienta que permita su identificación 

social. Por lo tanto, causa que un grupo de habitantes con características comunes tiendan a 

concentrarse en zonas específicas de la ciudad, dando lugar a un desequilibrio en la ocupación 

del espacio urbano.  

 

 Para Castells, la segregación urbana se define como: “la tendencia a la organización del 

espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, 

entendiéndose esta disparidad no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía” (Valdés, 

2007). Entendiendo a la jerarquía social como un orden que establece diferentes niveles o 

estratos según criterios socioeconómicos, administrativos, políticos, culturales e ideológicos.  

 

Así pues, uno de los factores que provoca la segregación urbana manifestada en el 

espacio físico son las condiciones socioeconómicas, debido a que los grupos sociales se 

establecen en sitios relativamente accesibles a su nivel económico; es decir, su estrato social 

determina su posición geográfica; donde las clases moderadamente altas cuentan con 

equipamientos, infraestructura y áreas urbanas de calidad, mientras que las clases bajas se 

establecen en lugares limitados a sus necesidades. De esta manera se entiende que la 

segregación urbana es el resultado de un fenómeno o una desigualdad social pero también tiene 

que ver con la desigualdad económica y espacial. 
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Consecuencias de la segregación urbana  

La presencia de ‘fragmentos’ dentro de la ciudad no es el único problema que causa la 

segregación urbana, también ocasiona la formación de los procesos de marginación y por ende 

dificulta el acceso a condiciones óptimas del desarrollo urbano. Además, según (Guzmán 

Ramírez & Hernández Sainz, 2013) este fenómeno da lugar a la:  

(…) concentración de problemas en áreas acotadas, sectores de riesgo de la ciudad 

caracterizados por ser barrios que presentan fuertes carencias socioeconómicas, 

ambientales y de infraestructura, normalmente ubicados hacia la periferia o suburbios 

e incluso hacia el interior de los deteriorados centros históricos.  

 

En otras palabras, provoca la desintegración del tejido social; lo cual se ve reflejado en 

la falta de oportunidades, en la deficiente interacción y cohesión de distintos grupos, en la 

construcción de urbanizaciones cerradas (aislándose de problemas vecinales, buscando 

seguridad, privacidad, un modo de vida propio) producto de la segmentación social.  

 

Nuevas centralidades  

Como posible solución a este tipo de segregación social es proyectar escenarios 

equitativos que promuevan la interacción social, sea accesible para todos los habitantes sin 

considerar su nivel económico, con el fin de integrar estos grupos sociales. Es así como, la idea 

de generar nuevas centralidades se distingue como solución, ya que son espacios donde se 

pueden dotar de varias funciones. Estos centros dinámicos se pueden situar en varios puntos 

estratégicos de la ciudad con el fin de equilibrar, concentrar actividades e integrar los grupos 

sociales dentro de un espacio físico acorde a sus necesidades. 

Fuente: La Nación, 2020 

 

Figura 9 Segregación urbana causada por la desigualdad social. 
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2.6 RIESGOS Y VULNERABILIDAD  

 En la actualidad, el debate entre los conceptos de riesgo y vulnerabilidad ha tenido una 

gran consideración, ya que sus definiciones pueden ser confundidas; por lo cual es importante 

diferenciar ambos términos. De esta manera, el riesgo se define como:  

La probabilidad de una emergencia causada por una amenaza. El nivel de riesgo se 

establece con relación al tipo de amenaza, al uso del suelo, y a la capacidad intrínseca 

para soportar o absorber la energía de la amenaza en su proyección. En este sentido el 

riesgo es el resultado de la interacción entre la dinámica del medio ambiente natural y 

el medio ambiente construido. (Kapster López & Gálvez Huerta, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general se describe el riesgo como una manifestación de origen natural o 

antrópico que supone una transformación en el espacio físico que ocupa un determinado grupo 

de habitantes. Desde esta perspectiva, se debe considerar la prevención de riesgos en la 

planificación y ordenación del territorio, es así como surge la idea “Ciudades ante el riesgo” 

cuya premisa principal se basa en cómo actuar sobre el entorno urbano para evitar la aparición 

y repetición de este tipo de incidentes (Tulla, 2016).  

 

Para ello, es importante destacar los riesgos que afectan a los espacios urbanos, entre 

los que se mencionan: los eventos naturales (deslizamientos de tierra, inundaciones, sismos, 

etc.); los que son generados por la actividad humana y el proceso urbanizador (construcción 

sin lineamientos técnicos, alteración en ambientes naturales, entre otros); los de proximidad, y 

los desconocidos, al no existir antecedentes históricos. 

 

Luego de identificar, analizar y definir el porcentaje de riesgo; el propósito de la 

ordenación territorial es establecer como primer punto medidas de prevención, por lo cual se 

Fuente: Naciones Unidas, 2015 
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Figura 10 Interpretación del concepto de riesgo. 
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pretende realizar estudios diagnósticos del lugar en base a incidencias meteorológicas y realizar 

simulaciones que permitan evaluar los efectos en las infraestructuras, así como en los 

asentamientos, con el fin de establecer zonas donde deberían evitarse determinados proyectos 

urbanísticos. Además, desde la planificación se puede mejorar la calidad de las edificaciones 

afectadas por estos fenómenos de manera eventual, a través de la regulación del acceso y 

seguridad, propuestas reestructuración o refuerzo constructivo de ser el caso, e incluso 

mediante técnicas de evacuación si el nivel de riesgo es alto (Tulla, 2016).  

 

La labor de los urbanistas radica en desarrollar técnicas de evaluación de riesgos en 

función de su grado de vulnerabilidad; por lo tanto, es necesario incorporar este concepto, 

porque permitiría clasificar el espacio urbano según su capacidad de defensa frente al riesgo. 

 

En este contexto, se debe analizar las diferentes conceptualizaciones que tiene la 

vulnerabilidad, es así como se cita:   

La vulnerabilidad presenta características internas de los elementos expuestos a 

amenazas que los hace propenso de sufrir daños al ser afectados por distintos eventos 

no deseados. La vulnerabilidad denota falta de resiliencia y resistencia; además, resulta 

en condiciones que dificultan la recuperación y reconstrucción de los elementos 

afectados (…) también se relaciona con sus grados de exclusión social y el peso de la 

vida diaria de las poblaciones. (Lavell, 2003) 

 

En términos urbanos, se define como aquella situación crítica causada por problemas 

sociales, físicos y urbanísticos de la ciudad; caracterizada por su complejidad debido a la 

vinculación con otros hechos relacionados: la desigualdad social, la degradación del medio 

físico y la fragmentación del espacio urbano (Kapster López & Gálvez Huerta, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La.network, 2022 

Figura 11 El Salvador. Ejemplo de vulnerabilidad de riesgo causada por factores sociales, físicos y 

urbanísticos. 
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Así pues, de manera particular el autor (Cardona, 2001) manifiesta que la vulnerabilidad 

es la “condición en la cual los asentamientos humanos o los edificios se encuentran en peligro 

en virtud de su proximidad a una amenaza, la calidad de la construcción o ambos factores”. 

Entendiendo que los habitantes se encuentran expuestos a un evento negativo, el cual por su 

nivel de riesgo provoca la incapacidad para afrontar dicha amenaza o adaptarse a determinado 

cambio en su medio físico.   

 

Si bien la vulnerabilidad es la unión de los factores relacionados con circunstancias de 

riesgo y exhibición de los factores sociales, físicos y urbanísticos de una ciudad, ésta disminuye 

cuando se excluyen los elementos de resiliencia. Como sustentación a ello, se puede 

ejemplificar a través de la siguiente cita:  

En el ámbito social la pobreza puede construir la situación de riesgo, la falta de 

iniciativas de participación vecinal puede representar exposición al riesgo, y 

constituyen factores de resiliencia la existencia de espacios públicos bien articulados y 

la provisión de equipamientos acordes a las necesidades de los vecinos (…) Al ámbito 

medioambiental y al soporte geomorfológico de una ciudad, puede constituir un riesgo 

la posibilidad de un desastre natural sumado a una situación de exposición, la cual se 

refiere al emplazamiento del barrio en zonas degradadas, contaminadas o cercanas al 

lugar de la amenaza; y los factores de resiliencia, en este caso, podrían estar referidos 

al acondicionamiento de los terrenos o a la erradicación del barrio. (Kapster López & 

Gálvez Huerta, 2014) 

 

2.6.1 Zonas de riesgo en la ciudad y sus asentamientos humanos  

Para discutir sobre las zonas de riesgo, es primordial conocer su razón de estudio, por 

lo cual el autor (Tulla, 2016) manifiesta que: “Llegar a conclusiones sobre zonas o medios 

donde deberían evitarse determinados tipos de asentamiento o proyectos de infraestructura, ese 

sería un poco el objetivo, lo que nos permitiría prevenir, desviar, proteger o atenuar los riesgos 

de las poblaciones”.  

 

Cabe destacar que el riesgo crece a medida que aumenta la exposición de los elementos 

que pueden ser afectados dentro de una zona de amenaza; es decir, mientras mayor sea la 

población y bienes susceptibles de daño, la vulnerabilidad también es mayor y por tanto el 

riesgo aumenta. Además, cuanto más endeble o incapaz para afrontar el evento sean los 

elementos urbanos ubicados en el área, son efectivamente más vulnerables y representan, no 

sólo por su cantidad sino por sus características, mayor riesgo (Oficina de las Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de Desastres, 1989). 

 

Entonces, la zona de riesgo hace referencia a elementos en riesgo (población, edificios, 

actividades económicas, servicios, etc.) expuestos a áreas de la ciudad donde existe condiciones 

desfavorables, ya sea desde lo físico ambiental, lo social o los riesgos de origen natural o 

humano que puedan encontrarse; y la capacidad relativamente baja que puedan tener para 

soportarlos, sobrellevarlos o incluso adaptarse en casos de desastre. Cabe mencionar que, en 

cuestión de habitantes de la ciudad informal, se considera que la vulnerabilidad de ellos radica 
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en la sinergia que se genere entre diferentes factores de riesgo que generan exclusión social y 

una perpetuación de la pobreza. (Lopez, 2017).  

 

2.6.2 Características de zonas de riesgo  

La zona de riesgo se determina al definir dentro del área de amenaza establecida, la 

presencia diferenciada de infraestructura, viviendas, población o bienes, considerando 

que el mayor riesgo se tiene donde existen los mayores grados de amenaza y la más alta 

presencia de bienes o personas susceptibles de afectación. (Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 1989) 

 

Las zonas de riesgo se caracterizan por ser más susceptibles a fenómenos naturales, los 

cuales corresponden a amenazas que no pueden ser neutralizadas, debido a que 

dificultosamente su mecanismo de origen puede ser intervenido; aunque en algunas situaciones 

pueden llegarse a controlar parcialmente. Los terremotos, las erupciones volcánicas, los 

tsunamis y huracanes son algunas de las amenazas que no pueden ser intervenidos de manera 

práctica; mientras que las inundaciones, las sequias y deslizamientos de masas pueden llegar a 

controlarse mediante alguna técnica de regulación o gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la mayoría de las zonas de riesgo se encuentra en el límite urbano de 

la ciudad, esto se debe a que predomina el crecimiento incontrolado de la población sobre las 

periferias, y estas áreas de alto riesgo se caracterizan por su bajo costo económico y son 

pretendidas por grupos sociales de estratos económicos bajos. De esta manera, se dice que:  

La ciudad se expande sobre terrenos que presentan fallas geológicas, que fueron minas 

de arena, que son inundables en época de temporal, que están sobre suelos salitrosos o 

suelos inestables que deterioran las construcciones, sobre barrancas y cerros con 

pendientes elevadas que pueden deslavarse cuando llueve, todo lo cual pone en riesgo 

la vida y bienes materiales de quienes los ocupan. (J. Bazant, 2001) 

 

Fuente: Revista Digital La Línea de Fuego, 2022 

 

Figura 12 Aluvión ocurrido en la ciudad de Quito, como ejemplo de zona de riesgo. 
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2.6.3 Evaluación de riesgos en el límite de la ciudad  

Amenazas naturales 

Una amenaza natural puede ser definida como una consecuencia de fenómenos de la 

naturaleza, por ejemplo: de origen geológico, hidrológico, meteorológico, biológico, entre 

otros, que son potencialmente perjudicial para la población. Su alcance va de acuerdo con su 

intensidad, puede provocar desastres o catástrofes, desde la pérdida de vidas humanas y graves 

daños en la infraestructura, así como pérdidas económicas. 

 

Amenazas antropológicas  

Los eventos se caracterizan por ser causados por los seres humanos, incitados de forma 

total o predominante por las actividades y las decisiones de estos. Dicho concepto no incluye 

la existencia o el riesgo de combates bélicos u otras situaciones que causen inestabilidad o 

tensión social que están sujetas a los derechos humanos y la legislación nacional. Se refiere a 

sucesos del tipo: tecnológicos (fallos de sistema por descuido, falta de mantenimiento) y 

contaminantes (escape de sustancias químicas peligrosas, derrame de hidrocarburos, desechos 

líquidos y sólidos, entre otros) (Cardona, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de vulnerabilidad y riesgo 

De manera general, al momento de constituir un indicador se toma en cuenta varios 

factores para la aplicación de este, la recopilación de información y sus resultados son de 

utilidad para el análisis de la evaluación y gestión del riesgo. Según (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2015) son:  

Índice de Déficit por Desastre (IDD): Se relaciona con la pérdida económica que la 

zona podría sufrir al momento de enfrentarse a la ocurrencia de un evento catastrófico 

y sus implicaciones de los recursos que se requieren para atender la situación. 

Índice de Déficit por Locales (IDL): El IDL es un índice que cautiva de manera 

simultánea el episodio y la uniformidad de la distribución de efectos a nivel local, es 

Fuente: Idiger, 2019 
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Figura 13 Ejemplo de los dos tipos de amenazas. 
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decir da cuenta del peso relativo y la persistencia de los efectos causados por los 

diferentes fenómenos que originan desastres en la escala micro. 

Índice de vulnerabilidad Prevalente (IVP): El IVP es un índice que determina las 

condiciones prevalentes de vulnerabilidad del sector en términos de exposición en áreas 

propensas, fragilidad socioeconómica y falta de resiliencia; aspectos que benefician el 

impacto físico directo y el impacto indirecto e intangible en caso de presentarse un 

fenómeno peligroso. 

 

Sin embargo, es necesario establecer los indicadores dentro de un contexto en 

específico, para ello se ha considerado la siguiente ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cardona, 2001  

 

Figura 14 Indicadores y componentes de la amenaza y vulnerabilidad del contexto 

con los factores de participación obtenidos de la opinión de expertos. 
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2.7 INTERVENCION URBANA  

En la planificación de las ciudades, existen muchas alternativas y estrategias que 

permiten diferentes actuaciones tanto de rehabilitación, renovación y restructuración, con el fin 

de mejorar las condiciones habitables y el desarrollo como tal de la ciudad. Para ello, se 

propone una serie de planes, programas, sistemas o procesos que permiten la creación, 

generación, transformación y ordenación del territorio.  

 

Actualmente, existen diferentes instrumentos tecnológicos y recursos innovadores que 

permiten la generación de propuestas para el diseño integral de la ciudad, tal es el caso de los 

sistemas de acupunturas urbanas. La idea se basa en que la ciudad es un organismo vivo donde 

áreas específicas necesitan de una intervención, se empieza con acciones a menor escala para 

luego integrarse mejor en el polígono en el que se encuentra, fortaleciendo el espacio público 

e identidad del lugar, dando solución a las necesidades de aquellas personas quienes habitan y 

realizan sus actividades diarias.     

 

2.7.1 Estrategias de intervención urbana 

En una aproximación más disciplinar se debe mencionar que para estudiar las ciudades 

es necesario saber cómo funcionan, por esta razón se considera relevante analizar las críticas 

que realiza Jane Jacobs en su libro ‘Muerte y vida de las grandes ciudades’, en el cual hace 

notable el desagrado del urbanismo actual y la reconstrucción urbana, cuenta del fracaso de los 

nuevos proyectos urbanos que son incongruentes con los principios de la planificación y en 

lugar de solucionar los problemas, empeoran las condiciones de los barrios y el funcionamiento 

de la urbe como tal, “esto no es reordenar las ciudades, esto es saquearlas” (Jacobs, 1961).  

 

Para Jacobs la problemática de las ciudades radica en el ‘urbanismo ortodoxo’, en todas 

las decisiones desacertadas que se han realizado. No obstante, los problemas involucran 

también a las personas que habitan estos espacios urbanos, menciona que en las grandes 

ciudades existen más gente desconocida que conocida lo que genera inseguridad; como 

solución a esto defiende la importancia de las aceras como escenarios de encuentro, interacción 

y cohesión, donde los ‘personajes públicos’ actúan como referentes de ayuda del barrio. 

Además, propone que las calles deben ser elementos clave de dinamismo y diversidad. 

Considera que los espacios verdes grandes y abiertos se vuelven en focos de delincuencia, por 

lo cual considera que un buen diseño puede potenciar en la vitalidad de estas áreas (Jacobs, 

1961). El planteamiento de la autora radica en la intervención de pequeños elementos de la 

ciudad supone generar una gran transformación.  

 

La teoría de Jane Jacobs es que la principal enfermedad urbana es su ‘monotonía’, para 

ello propone la mixtificación de usos de suelo, maximizar la cantidad de calles y esquinas, 

generar edificios diversos de diferentes periodos, consolidar y densificar los distintos vacíos 

urbanos mediante la mezcla de usos de modo que garanticen los flujos y se generen sinergias, 

con el fin de lograr un dinamismo, interacción y la vitalidad de un barrio o de la ciudad. Cabe 

mencionar que al hablar de densidad urbana no significa superpoblación, por lo cual la autora 

establece que debe existir una alta densidad: “250 unidades de vivienda por hectárea con una 
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ocupación máxima del suelo del 70% para garantizar una superficie de calles aceptable” 

(Jacobs, 1961). 

 

En su libro,  (Jacobs, 1961) también analiza la importancia de rehabilitar y regenerar 

barrios de bajos ingresos económicos, con el fin de evitar que la población ‘pobre’ emigre en 

busca de mejores condiciones habitables. No obstante, la respuesta no se basa en realojar 

viviendas en deterioro en bloques de alta densidad sin calidad urbana, tampoco generar 

‘viviendas subvencionadas’ en conjuntos de alojamiento aislados sino más bien la idea es 

generar ambientes que incentiven la permanencia de la población y tengan el sentido de 

pertenencia.  

 

 El crecimiento de la población trae consigo el aumento de vehículos como medio de 

transporte, así que Jacobs propone una ‘ciudad caminable’ y sobre todo disminuir la cantidad 

de automóviles, priorizando el uso del transporte público, de esta manera el diseño debe basarse   

en la construcción de más calles que autopistas.  

 

Otra de las temáticas principales que Jane Jacobs plantea en su libro es la creación de 

nuevas centralidades por barrio, como una estrategia para que la ciudad sea más ‘próxima’ y 

policéntrica, de manera que se cuenta con una distribución equilibrada de espacios 

multifuncionales y autosuficientes (como equipamientos, residencia, entre otros).  

 

A pesar de que Jacobs prefiere fomentar la vida en ciudades densas y volverlas más 

diversas, más no en los suburbios; también estudiaba los perímetros de las ciudades como 

franjas fronterizas o piezas urbanas monofuncionales, “destaca cómo su perímetro es 

atravesado a diario por sus habitantes, mientras supone una barrera para el resto de los 

habitantes de la ciudad” (Ezquerra, 2020). Por consiguiente, se puede decir que el verdadero 

desafío está en diseñar los bordes, pues es el lugar donde más conflictos existen y es necesario 

la aplicación de varias estrategias que faciliten el diseño urbano por escalas.   

 

Para finalizar, es importante resaltar una conclusión de Jane Jacobs acerca de cómo 

deberían ser las ciudades ‘modernas’: 

Es verdad que las ciudades inertes y sin vigor suelen contener los gérmenes de su propia 

destrucción y poca cosa más. Pero en cambio, las ciudades de vida intensa, animada y 

diversa contienen las semillas de su propia regeneración y tienen la energía suficiente 

para asumir los problemas y necesidades ajenos. (Jacobs, 1961) 
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2.7.2 Resiliencia urbana   

La palabra resiliencia se caracteriza por ser un término multidisciplinario que puede ser 

usado en diferentes ámbitos del conocimiento, no obstante, su interpretación es igual; de esta 

manera se define como la capacidad de resistir, adaptarse, recuperarse ante alguna situación 

adversa, dificultad o problema, permitiendo desarrollar recursos para proyecciones a futuro. 

Propiamente dicho: 

La resiliencia es algo más que resistencia, pues supone reconstruir el rumbo a partir de 

una ruptura sin la pretensión de mantener todo igual o recuperar una supuesta 

estabilidad perdida, sino que la adaptación positiva a las nuevas condiciones implica 

necesariamente un proceso de aprendizaje junto a cierto grado de adaptabilidad y, en 

consecuencia, de transformación. (Méndez, 2011) 

 

En este sentido, la resiliencia es un proceso de ‘superación’ positiva de las adversidades 

con una visión a futuro sin ignorar sus antecedentes, ya que la intención es aprender del pasado 

con el fin de no volver nunca al punto de partida.  

 

Esta capacidad de adaptación es un concepto que cada vez toma mayor interés en las 

políticas de preparación ante amenazas, ya que surge como solución frente al inminente 

crecimiento de desastres y su imposibilidad de erradicarlos. Desde esta perspectiva, la 

resiliencia llega a un punto en que no es posible omitirla cuando se habla de reducción de 

vulnerabilidad o de políticas de gestión de riesgo (Metzger & Robert, 2013).  

 

En términos urbanos, se menciona que la resiliencia desempeña un papel fundamental 

como estrategia frente a las problemáticas de la ciudad, permitiendo encontrar una solución de 

revitalización, regeneración, renovación e incluso prevención. Entendiendo las diferentes 

problemáticas que ha tenido la ciudad en las últimas décadas, es relevante debatir su mala 

planificación, la cual carece de lógica proyectual porque no considera las diversas variables o 

Fuente: Sarmiento Valdés, 2019 

 

Figura 15 Esquema de reinterpretación del concepto de borde de Jane Jacobs (1973). 
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factores que inciden en su proceso. Por consiguiente, hoy en día se evidencia la deficiente 

habitabilidad de la urbe, dando como resultado suburbanizaciones vulnerables a riesgos. 

   

Ahora bien, es importante tratar sobre la ciudad resiliente, su concepto se encamina a 

las descripciones que se han mencionado anteriormente, ya que refleja la capacidad que poseen 

algunas ciudades para enfrentar las dificultades que cuestionan su futuro, consiguiendo 

recuperarse y continuar su proceso de desarrollo (Méndez, 2011).  Básicamente, toma como 

iniciativa el significado de resiliencia y lo aborda desde una temática más amplia; lo que 

permite entender que ciertas urbes muestran flexibilidad y adaptabilidad como respuesta para 

afrontar los procesos de declive, con el fin de revertirlos, mejorando la calidad de desarrollo 

urbano y aumentando las posibilidades de generar un nuevo dinamismo.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la búsqueda de poder entender este impacto a la hora de resolver situaciones 

emergentes, se ha podido determinar dos tipos de resiliencia con relación a distintos estudios 

urbanos. Polése nos indica que existe la resiliencia tipo A que se relaciona con la capacidad de 

sobrellevar situaciones de desastre circunstancial, los cuales pueden provenir de manera natural 

(tsunamis, inundaciones, ciclones, sismos, deslizamiento de masas, etc.) o de forma 

antropológica (derrumbes, ataques terroristas, incendios, entre otros). De este modo, actúa 

como un periodo de reconstrucción de las ciudades, las cuales una vez que se recuperen de 

estas condiciones, volverán a la economía, dinamismo, expansión, población de antes e incluso 

llegarán a incrementarla, renovando y rehabilitando los espacios con mayor afectación.  

 

Por otro lado, la resiliencia tipo B, se entiende como la capacidad de ciertas ciudades a 

resistir de conflictos sistemáticos provocados por dificultades externas, pero fortalecidas por 

debilidades puntuales de la zona que ocasionan una deficiencia a largo plazo. A su vez, esto 

Fuente: López Darwin, 2020 

 

Figura 16 Interpretación gráfica de un ejemplo de resiliencia. 
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pone en duda la efectividad en el funcionamiento, dando paso a una transformación interna, lo 

que genera su adaptabilidad positiva al contexto enlazada con su nueva etapa (Méndez, 2011).  

 

En conclusión, la resiliencia es una estrategia o posible solución para situaciones 

emergentes, convirtiendo a la planificación en flexible y estratégica; entendiendo que la 

planificación estratégica de ciudades implica no solo acciones, incluye iniciativas dirigidas a 

un modelo de desarrollo, permite la actuación integrada a largo plazo, establece un sistema de 

participación en la toma de decisiones, intenta anticiparse a los problemas e involucra a agentes 

locales a lo largo de todo el proceso (Kapster López & Gálvez Huerta, 2014).  

 

2.7.3 Sutura urbana  

 Se entiende como sutura urbana a un escenario donde se plantea un espacio estratégico 

que funciona como conector entre dos o más fragmentos, con el fin de que se consoliden estos 

elementos potenciando así el desarrollo urbano a partir de las propuestas polifuncionales, 

mixtificación de usos y actividades que restauran el tejido de la ciudad (Parra, 2018). Cabe 

destacar, que se considera como una estrategia de intervención en la planificación ya que su 

fin es lograr una integración o unión de una ‘ciudad dispersa’ causada por la fragmentación.  

 

 Este término de sutura supone funcionar como una articulación para que la ciudad se 

ordene, genere conexiones y se restablezca la estructura urbana, garantizando así una 

continuidad en la lectura urbana. Además, esta estrategia contribuye al mejoramiento y 

desarrollo a menor escala (barrios) y gran escala (ciudad); ya que se involucra diversos factores 

con una visión fenomenológica, sistemática y estructurante, para ello se toma como elemento 

principal de sutura al espacio público porque a través de él se: “posibilita el funcionamiento de 

un barrio en todas sus partes (vida urbana, sendas, hitos, usos, servicios, etc.) para dar sentido 

a los recorridos de los usuarios dentro de él” (Segura, 2019). Esto significa que el espacio 

público juega un rol fundamental en el desarrollo urbano debido a la variedad de interacciones 

que se pueden dar en este instrumento de potencialización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Wix.com, 2018 

 

Figura 17 Esquemas que representan la sutura urbana mediante nodos, ejes, entre otros elementos que 

generen conexiones. 
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2.7.4 Construir sobre lo construido  

Se ha considerado estrategias a una escala mayor como son las ciudades, sin embargo, 

hay que destacar que dentro de las propuestas urbanas existen proyectos a nivel arquitectónico 

que supone una solución a problemas habitacionales y actividades complementarias a esta.  

 

La planificación involucra una serie de retos para ‘hacer ciudad sobre la ciudad’ o para 

‘construir sobre lo construido’, por lo cual es necesario entender las reflexiones de Rafael 

Moneo sobre lo que conlleva una de las actividades primordiales del arquitecto, de esta manera 

el autor manifiesta que:  

Situarse ante lo construido requiere conocer bien la historia, como apoyo de la memoria 

que llega a convertirse en el hilo que hilvana el tejido entre pasado, presente y futuro 

(…) Lo construido obliga a admitir la continuidad con el pasado, una continuidad que 

tiene que resolverse en términos arquitectónicos (…) Continuidad que, sin embargo, no 

siempre se establece en términos contextuales, en términos de completar el marco de 

actuación existente, sino en términos de entender el proyecto, su especificidad, desde 

una estricta clave arquitectónica implícita en la asunción de la realidad existente. 

(Moneo, 2006) 

 

El autor manifiesta que la arquitectura (lo construido) hay que entenderla con el fin de 

que las nuevas intervenciones se relacionen con lo preexistente, refuercen su valor, evitando 

que se creen barreras. Para ello analiza una serie de obras donde aclara su premisa fundamental 

de este artículo. Por ejemplo, las decisiones que se han tomado en la obra del Archivo Real y 

General Navarra se basan en usar el mismo material constructivo para aparentar la naturalidad 

del edificio existente y a su vez contrastar de manera que refuerza el valor de su contexto; esta 

estrategia de enmarcar lo existente, también se puede notar en otro tipo de obras donde la 

construcción nueva funciona como marco, como estructura envolvente, como una extensión 

gradual de lo preexistente; la idea es establecer “qué huellas son significativas, qué alianzas 

podemos establecer con un lugar ya visitado, en qué medida la construcción preexistente 

supone un aliento para la nueva intervención” (Moneo, 2006). Es decir, plantearse estas 

interpretaciones facilita la coherencia que debe tener nueva edificación entendiendo el valor de 

lo que debe permanecer o transformarse en lo construido.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moneo Rafael, 2006 

 

Figura 18 Ayuntamiento de Murcia como ejemplo de construir sobre lo construido. Se construye 

valorando la presencia imperiosa de la fachada de la Catedral y del Palacio. 
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2.8 REFERENTES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Referente urbano-arquitectónico: Reurbanización de Sapé / Base Urbana, Pessoa Arquitectos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 Referente urbano: Intervención polígono de viviendas de Sant Andreu / Manuel de Solá Morales. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21 Referente urbano: Proyecto Torre-Sana / Manuel de Solá Morales 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 22 Referente arquitectónico: Markthal Rotterdam / MVRDV. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23 Referente arquitectónico: Unite d' habitation de Marsella / Le Corbusier. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 20 Ayuntamiento de Murcia como ejemplo 

de construir sobre lo construido. Se construye 

valorando la presencia imperiosa de la fachada de la 

Catedral y del Palacio.Fuente: Moneo Rafael, 2006 

Figura 24 Referente arquitectónico: Lever House / Gordon Bunshaft 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 21 Ayuntamiento de Murcia como ejemplo 

de construir sobre lo construido. Se construye 

valorando la presencia imperiosa de la fachada de la 

Catedral y del Palacio.Fuente: Moneo Rafael, 2006 
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2.9. MARCO PARTICULAR  

2.9.1 Antecedentes 

 Ciudad de Riobamba  

En toda investigación es necesario revisar el contexto histórico que supone entender 

factores o hechos pasados, con el fin de establecer un diálogo de lo existente con las nuevas 

propuestas. La ciudad de Riobamba nace en el año 1534 con el nombre de San Pedro de 

Riobamba; sin embargo, al ubicarse en la llanura de Liribamba cerca de la Laguna de Colta 

soportó varios eventos sísmicos, pero en el año de 1797, uno de los más grandes terremotos 

sepultó a la villa, en consecuencia, la antigua Riobamba quedó reducida a escombros y tuvieron 

que trasladar y reasentar a la población sobreviviente. Es así como, dos años después, en 1799 

la nueva villa de Riobamba fue trasladada a la llanura de Tapi, siguiendo el trazado según las 

Leyes de Indias (trama en forma de damero), desde este punto empieza el proceso de 

consolidación urbana y social (Bravo , Cerda, & Ruíz, 2020)           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de estudio, barrio la Florida III 

 

Para el año de 1904, Riobamba presenta un crecimiento notable y tiene un área 

aproximada de 128 hectáreas; las cuales en el año de 1912 se incrementan a 196 ha y en el año 

1921 llega a tener una superficie de 232 hectáreas. A medida que se prolonga el trazo reticular 

en damero de la ciudad, empiezan a conformarse nuevos sectores, entre los que se pueden 

mencionar: San José, La Florida, La Primavera, La Trinidad, San Martín, La Joya, San 

Nicolás, Concepción, El Vergel, El Aljibe, Elvira, Macají, Villa María, El Prado, Josefina, San 

Antonio, las cuales son parceladas. Algunas de estas, tal el caso de Bellavista, servirán de 

asiento para lotizaciones de los años veinte. 

 

Fuente: Izquierda: SkyscraperCity, 2020. Derecha: Plan de Desarrollo Urbano de Riobamba, 1996 

 

Figura 25 A la izquierda el plano de la antigua ciudad de Riobamba (1534), a la derecha la nueva villa (1799). 
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2.9.1.1 La ciudad de Riobamba como un sistema abierto  

En base a capítulos anteriores, se ha mencionado que las ciudades abiertas se 

caracterizan por una interacción entre la creación física y el comportamiento social, lo que se 

traduce como un constante dinamismo en la urbe, además esto ocasiona que sean sistemas 

complejos y conflictivos. De esta manera, se puede decir que Riobamba experimenta los tres 

elementos sistemáticos de una ciudad abierta:  

Territorios de pasaje, las ciudades sirven como sedes de desarrollo y pueden extenderse 

desde edificios aislados hasta zonas en que se reúnen diferentes comunidades. En el contexto 

histórico de Riobamba, la llegada del ferrocarril logró una dinámica en la economía de la urbe 

y su articulación con otros territorios; es decir se convirtió en un punto de enlace entre dos 

polos de desarrollo (GAD Riobamba, 2020).   

 

Forma incompleta, una arquitectura para soportar añadidos o que pueda soportar 

cambios según las necesidades de los habitantes; además, los edificios deben alentar al 

crecimiento de otras construcciones alrededor. En Riobamba, como antecedentes se tiene que 

cuando se realizó el reasentamiento de la ciudad, muchas de las nuevas construcciones tenían 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26 Plano de Riobamba 1799 y la conformación de los nuevos sectores, entre 

ellos La Florida. 
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restos traídos de la antigua ciudad como piedras labradas, frisos, columnas (Bravo , Cerda, & 

Ruíz, 2020). Además, actualmente el casco histórico de la urbe cuenta con edificaciones que 

han sido conservadas, rehabilitadas y han servido también como un estímulo para edificar 

proyectos integrados a este contexto; lo que permite entender que la ciudad es una forma 

incompleta como tal. 

 

 Relatos de desarrollo, este rasgo define a la ciudad abierta como aquella en el cual el 

crecimiento admite conflicto y disonancia. Como toda ciudad a lo largo de los años, Riobamba 

presenta un proceso de expansión donde se evidencia un cambio continuo, una lucha entre el 

equilibrio y desequilibrio. 

 

2.9.1.2 Expansión urbana en Riobamba y sus asentamientos  

 Para establecer la expansión que ha tenido la ciudad de Riobamba, se considera la 

evolución histórica de la mancha urbana, como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la ilustración presentada se puede observar que la zona urbana creció fuera de los 

límites urbanos a partir de 1969, desde este punto se da un notable incremento de la superficie 

del territorio y por ende de su demografía. Es importante destacar que en todos los mapas de 

evolución se da un proceso de consolidación en su centro histórico, mientras que en su periferia 

refleja una expansión descontrolada y desorganizada.  

 

 Es importante mostrar una línea de tiempo que permita entender cómo se dio la 

configuración del espacio urbano de Riobamba, hasta llegar a la zona de estudio.  

 

 

 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo, 2020 

Figura 27 Evolución de la mancha urbana de Riobamba desde 1969 hasta 2018. 
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Zona de estudio, barrio la Florida III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo, 2020 

Figura 28 Línea de tiempo de la expansión urbana de Riobamba. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29 Línea de tiempo de la aparición de la zona de estudio, barrio La Florida III. 
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2.9.2 Evolución del límite urbano de la ciudad de Riobamba  

 Se ha considerado como base principal, los mapas que se encuentran en el libro 

‘Transformación del Paisaje Urbano Histórico de Riobamba (1900 - 2008)’ con el fin de 

establecer un diagrama que muestra el crecimiento de la mancha urbana, durante el proceso de 

consolidación de la ciudad (ilustración 24).  

 

 En la siguiente ilustración se puede evidenciar el crecimiento del perímetro urbano de 

la ciudad. Se demuestra un área definida como casco histórico desde el esquema de 1983, 

delimitación que apareció con la ORDENANZA No. 7-82, la cual sufrió algunas 

modificaciones en sus límites en los años 90 y en el 2018 (Bravo , Cerda, & Ruíz, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tema preocupante es la cantidad de asentamientos informales en la periferia de la 

Ciudad de Riobamba, y su área conurbada con las parroquias San Luis, Licán y 

Cubijíes, que conforman una red de asentamientos dispersos periféricos fuera de los 

límites urbanos, producto del agresivo tráfico de tierras, que hace que la ciudad en su 

zona urbana, no tenga un crecimiento importante, y que más bien la gente se esté 

asentando en las zonas rurales periféricas, donde no existen provisión de servicios, y 

Fuente: (Bravo , Cerda, & Ruíz, 2020) 

Figura 30 Límite urbano de Riobamba 1900 hasta la actualidad. 
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donde existe una alta tugurización, y delitos de estafa por dicho tráfico, lo que determina 

una bajísima densidad poblacional de los asentamientos humanos del Cantón, y la 

disminución de las áreas agrícolas productivas que atentan contra la seguridad 

alimentaria futura. (GADM, 2020)  

 

Zona de estudio, barrio la Florida III 

El caso de estudio que se ha tomado en cuenta se puede deducir que se encuentra en el 

borde urbano de la ciudad, considerado como ‘borde’ por la interacción que se da en estos 

espacios y su diversidad de uso de suelo. Esta zona compleja se ve remarcada por un elemento 

natural como es el Río Chibunga, el cual presenta características de diversidad de actividades, 

por una parte, se realizan labores agrícolas y por otra se realizan construcciones por la 

proximidad con el área consolidada.  Sin embargo, estos espacios que forman parte del borde 

urbano no se interconectan entre sí, no existe un diálogo o intercambio.  

 

A diferencia del borde, se utiliza el término de límite para definir o diferenciar dos 

espacios. En el barrio sujeto a análisis, el límite se puede percibir de dos maneras: como la 

periferia de la ciudad y como un elemento intangible que divide o fragmenta. Este elemento es 

la Av. 9 de octubre que genera una ruptura en la continuidad físico-espacial del sector de 

estudio.  

 

Esta discontinuidad se puede percibir de manera visual o sensorial; en este caso, de 

manera visual se ha podido establecer el límite en el plano del sector que se muestra a 

continuación e incluso en fotografías aéreas se pueden percibir la aparición de nuevos límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31 Identificación del borde y límite del sector de estudio. 
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2.9.3 Fragmentación y segregación urbana en la ciudad de Riobamba  

 La mayor parte de la ciudad de Riobamba se percibe como un espacio fragmentado, 

debido a que la expansión urbana que tuvo no fue planificada, razón por la cual existen muchos 

fragmentos que impiden una lectura continua de la urbe. Esta fragmentación se puede observar, 

en su mayoría, en el límite urbano, donde hay una configuración del espacio diferente con 

respecto a la zona consolidada. Esta es la razón por la cual muchas áreas presentan una 

deficiencia en la accesibilidad, provocando una percepción de ciudad dispersa y desconectada.  

 

Además, en la periferia se destaca que existe también la segregación. De manera 

general, este tema se evidencia en los grupos de atención prioritaria, ya que la mayoría de las 

aceras se encuentran en mal estado o son técnicamente mal concebidas, es decir, hay una 

segregación espacial. Incluso, es posible la existencia de una segregación socio espacial, debido 

a la ubicación centralizada de equipamientos urbanos.  

 

Lo que más se destaca, en términos de segregación, es la diferenciación en cuanto a la 

posición económica, lo que es visible en muchos sectores de Riobamba, donde la población 

con menos recursos económicos se ubica en lugares acorde a su alcance, alejados del área 

consolidada y cercano a áreas agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 32 Interpretación de fragmentos de la ciudad de Riobamba. 
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Zona de estudio, barrio la Florida III 

Uno de los elementos que provocan la fragmentación urbana del sector, es la presencia 

de la Av. 9 de octubre. Este elemento urbano divide el espacio físico, dando como resultado 

una división entre la zona consolidada de la urbe y un sector no consolidado que busca el 

desarrollo urbano, ya que no existe conexión entre estas divisiones y hay una desigualdad en 

términos de desarrollo.  

 

Asimismo, la presencia del Río Chibunga también es un elemento que rompe la 

continuidad espacial de la zona de estudio, ya que existe una diferenciación entre un escenario 

urbano y rural, no hay una conexión directa entre estos espacios.        

 

En términos de segregación, se menciona que la mayoría de la población migraron de 

diferentes comunidades rurales a la ciudad desde hace 20 a 25 años atrás, razón por la cual se 

puede decir que son de descendencia indígena. Según una entrevista con los moradores, se 

conoce que la principal causa por la que migraron a la ciudad fue por querer brindarle un mejor 

futuro a sus hijos; en cuanto se refiere a educación, trabajo, calidad de vida, etc.  

 

Sin embargo, se ubicaron en esos terrenos del límite de la ciudad, ya que el costo predial 

fue muy bajo y estaba al alcance de su situación económica. Actualmente, continúan las 

construcciones de viviendas en el sector y existe una clara segregación social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33 Elementos que fragmentan la zona de estudio, barrio La Florida. 
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2.9.4 Riesgo y vulnerabilidad en la ciudad de Riobamba  

La ciudad de Riobamba, en su afán de buscar de forma continua la planificación y 

desarrollo urbano, cuenta con un análisis diagnóstico donde se detalla las diferentes 

problemáticas del territorio, de hecho, presenta un capítulo sobre los riesgos y amenazas de la 

urbe. Por consiguiente, se ha considerado el PDOT (Plan de Ordenamiento Territorial), el cual 

es una herramienta que ayudará al reconocimiento de los aspectos más importantes o que 

inciden directamente en el tema de investigación, específicamente en la zona de estudio. 

 

Para recapitular, el riesgo se define como la probabilidad que ocurra un suceso de 

desastre causado por diferentes amenazas o factores. De esta manera, las zonas de riesgo se 

caracterizan por cambio en su espacio físico dependiendo del nivel de amenaza presente en un 

área determinada.  En el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) de Riobamba, se da a conocer 

que el suelo urbano se subclasifica en: consolidado, no consolidado, urbano parroquial y 

protección por riesgos; este último tipo de suelo se caracteriza por presentar factores de riesgo 

para los asentamientos humanos.  

 

Así pues, a partir de una normativa, se puede decir que hay planes y mecanismos que 

determinan si es un suelo apto para recibir actividades urbanas; sin embargo, existe una falta 

de control y aplicación de la normativa por parte de las autoridades.  

 

En lo que se refiere al tema de vulnerabilidad de la ciudad de Riobamba, se considera 

solamente aspectos relacionados a las circunstancias socioeconómico, esto es, el estado de 

accesibilidad a servicios básicos y la situación de pobreza. La deficiencia que existe en el tema 

de servicios básicos genera un riesgo para la seguridad alimentaria y de salud para la población 

que carece de estos (GAD Riobamba, 2020).  

 

Otro factor que genera una alta vulnerabilidad es el inadecuado uso del suelo, esto 

significa que algunos asentamientos se ubican próximos a áreas de riesgo, áreas de relleno, 

áreas sujetas a deslizamientos, lo cual provoca que se vuelvan en elementos condicionados por 

eventos o situaciones de peligro. 

 

Amenazas naturales en la ciudad de Riobamba  

Precipitaciones. A nivel cantonal la incidencia de precipitaciones está orientado por 

varios factores desde la conformación de isoyetas, susceptibilidades, uso del suelo, pendientes, 

condiciones meteorológicas generando un mapa de precipitaciones con una recurrencia de 25 

años. Las inundaciones son uno de los eventos más recurrentes en la época de invierno, lo cual 

se genera por el desbordamiento de las quebradas, o el colapso de sumideros de alcantarillado 

pluvial o falta de cobertura de sistemas de drenaje que permita evacuar las aguas lluvias 

acumuladas (GAD Riobamba, 2020).  

 

Movimiento de masas. En el cantón Riobamba los movimientos de masa es otro de los 

eventos más recurrentes durante la época invernal, se generan principalmente por el 
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desplazamiento de masa de suelo, causados por exceso de agua en el terreno y por efecto de la 

fuerza de gravedad. Aunque también inciden otros factores como son: fuertes precipitaciones, 

eventos sísmicos, excavaciones para la adecuación de viviendas o la apertura de senderos y 

vías, aplicación de carga excesiva, entre otros. En consecuencia, genera cambios visibles en el 

terreno como la aparición de agrietamientos, hundimientos e incluso desprendimientos de 

grandes cantidades de suelo o roca, de ahí que puedan ocasionar la destrucción y/o deterioro 

de la infraestructura pública, viviendas, cultivos (GAD Riobamba, 2020).  

 

Fallas geológicas. La incidencia sísmica y los niveles de amenaza que se encuentran en 

Riobamba es alta. Las fallas superficiales son los factores de inestabilidad debido a los 

esfuerzos tectónicos del sistema de fallas geológicas; en el siguiente mapa se muestran trazados 

estos lineamientos y las fallas encontradas en el cantón (GAD Riobamba, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas antrópicas en la ciudad de Riobamba  

Estas amenazas son causadas por actividades humanas, quienes de manera involuntaria 

o voluntaria provocan situaciones de riesgo que pueden desencadenarse en desastres al no 

controlarse de manera inmediata. Como antecedente principal se tiene que la ciudad de 

Riobamba ha sufrido temas complejos como el polvorín de la Brigada de Caballería Blindada 

Galápagos la cual dejo múltiples afectaciones en la zona urbana (GAD Riobamba, 2020); por 

esta razón, es necesario revisar este tema de manera general.  

Fuente: Geoportal. (GAD Riobamba, 2020) 

Figura 34 Mapa de riesgo por fallas geológicas en el cantón de 

Riobamba. 
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Explosión de gasolineras. Es una amenaza importante de considerar, ya que sus 

afectaciones pueden llegar a tener hasta 500m como rango de influencia, es decir, alrededor de 

una manzana completa puede verse afectada, tal como se muestra en la siguiente ilustración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geoportal. (GAD Riobamba, 2020) 

Figura 35 Radio de influencia de amenaza ante la explosión de la Brigada Galápagos. 

Fuente: Geoportal. (GAD Riobamba, 2020) 

Figura 36 Radios de influencia de amenaza ante explosión de las diferentes gasolineras que existen en Riobamba. 
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Delincuencia. Actualmente, como en toda ciudad del país, la inseguridad en Riobamba 

estaría afectando al sector turístico como eje de producción y de desarrollo local; toda vez que 

las respuestas son desalentadoras considerando las percepciones de los habitantes de la 

localidad (GAD Riobamba, 2020). 

 

Construcciones sin normativa. Viviendas periurbanas en su mayoría son construidas sin 

cumplir la normativa vigente lo que incrementa la vulnerabilidad física. La mayoría de los 

edificios no respetan la separación de adosamiento que es el 0,02% de la altura de la edificación 

que deben tener los edificios para evitar el efecto de látigo o chicote cuando se presente un 

sismo (GAD Riobamba, 2020). Cabe mencionar, que la mayor parte de estas construcciones 

que presentan dichas características se encuentran en el límite de la ciudad, ya que existe una 

flexibilidad o falta de control al momento de realizarse.  

 

Zona de estudio, barrio la Florida III 

Primeramente, se debe entender que el barrio objeto de estudio se encuentra próximo a 

una zona de riesgo, declarado así por el GADM de Riobamba según la actualización del código 

urbano. El barrio La Florida III pertenece al polígono Z38 Tipo I; por lo cual hay una 

normativa. A continuación, se muestra una ilustración donde se puede observar la cercanía del 

barrio con la zona de protección por riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Uso y Gestión de Suelo Urbano (PUGS) (GAD Riobamba, 2020) 
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Figura 37 Normativa de la Zona de Protección por Riesgos y ubicación del barrio La Florida III. 
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Se considera una zona restringida en densificación por afectación de lahares. Los 

lahares se pueden considerar una confluencia entre un deslizamiento de tierra y un 

deslizamiento de barro. El Cantón Riobamba al estar inmerso en la subcuenca del Río Chibunga 

mantiene niveles de amenaza lahárica, en 1998 el instituto geofísico presentó el primer mapa 

de peligro volcánico del Chimborazo en la cual la ciudad de Riobamba es afectada en una 

tercera parte y el cantón es afectado en diferentes niveles. (GAD Riobamba, 2020) 

 

Otra de las amenazas naturales que presenta el barrio de estudio es el movimiento de 

masas incidido por el alto índice de precipitación, lo cual provocaría un riesgo potencial de 

deslizamiento.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A partir de esta ilustración, se puede entender que el barrio tiene un riesgo potencial de 

deslizamiento debido al alto nivel de movimiento de masas que se puede dar en un periodo 

determinado. Además, se destaca también que todo el sector de estudio presenta esta 

condicionante; por lo cual es relevante considerar un margen de protección ante este probable 

suceso como medida preventiva.  

 

La geología y geomorfología es un factor que incide también en la transformación del 

espacio físico en un riesgo potencial de deslizamiento. Se refiere básicamente a la composición 

del suelo, esto es un conglomerado fino (conocido como arenal). Además, presenta una fuerte 

pendiente de 40% a 70% con un desnivel mayor a 100m.  

 

Fuente: Geoportal. (GAD Riobamba, 2020) 

Figura 38 Mapa de riesgo por movimiento de masas en el sector de estudio. 
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En la siguiente ilustración es posible observar la diferencia de nivel topográfico 

existente y la composición de esta ladera, presuntamente de roca sólida, ya que por ahora no 

existe deslizamientos de tierra, aunque si representa una amenaza para las viviendas que se 

encuentra en esta zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que destacar que las viviendas que se encuentran en este borde natural llevan 

aproximadamente de 20 a 23 años, y en este periodo de tiempo no existe antecedentes de 

derrumbes o alguna situación de peligro que haya sucedido a causa de factores naturales. 

 

Otra amenaza natural por destacar es la presencia de una falla geológica cercana al 

barrio objeto de estudio, esta se localiza a 500m - 800m lineales, se denomina la falla de 

‘Suscal’ y se encuentra activa según el director del departamento de Gestión de Riesgos y 

Desastres. Este fenómeno natural incide en la transformación de la estructura de la tierra, lo 

que la convierte en una zona de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 39 Vista aérea de la zona de estudio, enfocada a la ladera pronunciada. 

Figura 40 Falla geológica cercana a la zona de estudio. 

Fuente: Geoportal. (GAD Riobamba, 2020) 
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 En lo que se refiere a amenazas antrópicas se tiene la informalidad constructiva, la cual 

predomina en el barrio, ya que el sector presenta aproximadamente el 75% de construcciones 

sin dirección técnica, lo cual lo convierte en una zona vulnerable. A nivel de la Normativa 

Ecuatoriana de Construcción (NEC) son casas informales, sin ningún criterio técnico; es decir, 

no han sido aprobadas por algún ente regulador. Esta condición puede ser observable también 

en el adosamiento de las viviendas, ya que no existe junta de separación sísmica, por lo cual 

hay una vulnerabilidad estructural.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Otra amenaza antrópica es la presencia de gasolineras, aunque no incide directamente 

en el barrio como tal, pero sí afecta a una parte del polígono de estudio. Sin embargo, también 

existe otro elemento muy importante a considerar, la Subestación #1 de la Empresa Eléctrica 

de Riobamba.  

 

Según el departamento de Gestión de Riesgos, se realizó un estudio de explosividad si 

llegara a suceder, el cual se muestra en la siguiente ilustración. Este tiene un rango alto de 

afectación, el cual incide directamente en el barrio La Florida III, por lo tanto, es importante 

considerar la intervención urbana de este elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41 Viviendas del barrio sin ningún criterio técnico. 

Figura 42 Explosividad de elementos urbanos cercanos al barrio de estudio. 

Fuente: Geoportal. (GAD Riobamba, 2020) 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un enfoque mixto, de tal manera que emplea estudios tanto 

cuantitativos como cualitativos. El enfoque cuantitativo se aplica para recoger información de 

la situación actual del barrio La Florida, mediante un levantamiento de información de datos 

de campo que permitan conocer las características generales del lugar y realizar un análisis del 

espacio urbano a través del estudio de la fenomenología, estructura (forma de la ciudad) y 

sistemas urbanos (cómo funciona la ciudad), de manera que facilitan la formulación de 

estrategias de intervención para la generación de una propuesta que responda a lineamientos 

técnicos. Es decir, el diseño de la investigación cuantitativa es del tipo no experimental ya que 

se pretende conocer y comprender la realidad que está ocurriendo en el barrio mencionado 

mediante la observación, y así, hacer un reconocimiento y valoración visual del sector.  

 

Para solventar las deficiencias que se pueden encontrar en el enfoque mencionado 

anteriormente, se pretende utilizar también el estudio cualitativo que permita analizar y 

entender el comportamiento, percepciones y concepciones de la población con referencia a los 

elementos existentes en el espacio urbano objeto de estudio y la razón que los llevó a asentarse 

en el límite urbano de la ciudad, cerca de una zona de riesgo. Para ello se realiza un diseño de 

investigación basado en estudios fenomenológicos y de acción, ya que la idea es vincular a la 

población con su contexto inmediato con el fin de obtener información de las personas que han 

vivido o experimentado la problemática y entender esta realidad para proponer soluciones o 

planes de acción que satisfaga sus necesidades y requerimientos. En otras palabras, este 

enfoque tiene que ver con la percepción de la ciudad y cómo se construye el espacio urbano a 

través de estudios de la planta baja, flujos ligados a las actividades humanas, eventos, lugares, 

entre otros.   

 

3.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

El alcance de investigación es exploratorio y descriptivo, dónde se determinará un 

marco teórico general - particular y un análisis de referentes (teóricos y arquitectónicos) que 

permita entender fenómenos observables en el lugar de estudio.  Este nivel exploratorio es un 

soporte para familiarizarse con la situación que está ocurriendo en el límite urbano de la ciudad 

de Riobamba, específicamente en el barrio La Florida III. La idea es realizar un levantamiento 

y obtener la información necesaria que permita definir, entender e interpretar cómo se 

construye el espacio urbano en el borde de la ciudad y por qué se considera como una zona de 

riesgo; para ello se realiza el estudio de la fenomenología, estructura y sistemas urbanos.  Una 

vez desarrollada la investigación exploratoria, la idea es recopilar la información base o inicial 

y continuar con una investigación descriptiva. Este estudio permite describir la deficiencia 

existente en cuanto se refiere a desarrollo urbano del barrio La Florida III y hacer un 

diagnóstico de su estado actual, con el fin de generar unas conclusiones que ayuden a la 

formulación de lineamientos de diseño, lo cual facilitará al planteamiento de estrategias de 

intervención.   



66 

 

A partir de esta caracterización, es necesario realizar una investigación propositiva, 

donde se establezca el planteamiento de una propuesta urbano-arquitectónica que permita 

solventar las necesidades de la población en términos de espacio público, equipamientos e 

infraestructura, además, se pretende prevenir futuros asentamientos que no respondan a su 

contexto y se ubiquen en zonas de riesgo (laderas del barrio La Florida III).  3 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación del presente trabajo se representa como un esquema de 

retroalimentación, ya que el proceso de solución no es lineal, siempre es necesario hacer un 

‘feedback’ para conocer si la propuesta urbana-arquitectónica está respondiendo a la 

problemática de investigación y satisface a las necesidades de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la lectura por escalas es parte de la metodología de investigación, es 

decir, se parte de una escala mayor (la ciudad de Riobamba) hacia una escala menor (barrio la 

Florida III), con el fin de entender la relación ciudad con el fragmento, y a su vez, esta fracción 

con el propio elemento de estudio e intervención. Es importante mencionar que en la escala 

mayor no se hace el mismo estudio de fenomenología, sistemas urbanos y estructura, más bien 

se centra en temáticas puntuales como: movilidad, equipamientos, espacio público y área verde, 

con el fin de entender si el objeto de estudio está conectado con la ciudad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 43 Esquema del diseño de investigación propuesto. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44 Esquema del desarrollo de la propuesta urbana - arquitectónica. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 ANALISIS DIAGNÓSTICO CIUDAD + FRAGMENTO 

La lectura urbana por escalas es importante realizar porque permite establecer la 

relación entre el objeto de estudio y el entorno inmediato en el que se desarrolla; por 

consiguiente, a nivel macro se han analizado breves rasgos de manera general. Es así como, el 

espacio público es escaso en la urbe; las calles como principal elemento público presenta 

diferentes secciones a lo largo de la urbe, resaltando así las avenidas con mayor sección y calles 

con menor amplitud en la periferia, lo que refleja un crecimiento desorganizado.  

En cuanto a área verde se puede decir que, son mínimas en toda la ciudad, ya que no 

se cumple con la normativa que indica la relación porcentual de verde urbano por el número 

de habitantes. Cabe destacar que, hay una gran concentración de verde en el Parque Lineal 

Chibunga, este equipamiento se encuentra cercano a la zona de estudio.   

En lo que se refiere a equipamientos, estos se pueden encontrar en toda la ciudad, sin 

embargo, no están distribuidos de manera equitativa, ya que la mayor parte de estos, o bien se 

concentran en zonas específicas de la urbe, o bien no ofrecen una diversidad de actividades.     

Finalmente, Riobamba se caracteriza por la deficiente ‘transversalidad’ y por proyectar 

una ciudad para el vehículo, mas no para el peatón. No obstante, el sistema de transporte 

público incide en la conexión directa de la zona de estudio hacia el resto de la ciudad, lo cual 

se evidencia con la presencia de 5 líneas de buses que atraviesan el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Área verde  
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Movilidad  

 

Figura 45 Conclusiones a nivel macro. 
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4.2 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL SITIO  

4.2.1 Delimitación del área de estudio 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el borde la ciudad de Riobamba, en la 

parroquia urbana Veloz y está conformada por diferentes polígonos de interés: Z2T III, Z9T 

III, Z9T IV, Z38T, Z38T 0, Z39T II y Z38T III, designados así según la normativa del 

municipio. De manera general, se puede delimitar el sector al Norte por la calle 24 de mayo; al 

Sur por el río Chibunga; al Este por la calle Reino Unido y al Oeste por la Av. Atahualpa. 

Específicamente, a un nivel micro el área de estudio correspondería al barrio La Florida 

III, ubicada detrás de la Subestación # 1 de la Empresa Eléctrica, cuyo acceso principal es la 

calle Sarajevo; a continuación, se muestra el sector objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Caracterización del barrio  

Es importante identificar a la población que reside en el barrio, ya que permite conocer 

datos generales de sus habitantes (sexo, edad, procedencia, número de integrantes de familia, 

entre otros) y del entorno inmediato en el que se desarrollan; además, a través del levantamiento 

de información del barrio se pretende observar las características principales de la vivienda, su 

tipología y tecnología constructiva. En otras palabras, mediante este reconocimiento de campo 

se determinan las necesidades de la población y las diferentes condicionantes para la 

formulación de la propuesta arquitectónica. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Polígonos de interés de la zona de estudio. 
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4.3 ANÁLISIS URBANO  

4.3.1 Visión Fenomenológica 

Vacíos urbanos. Son espacios que se han quedado degradados dentro de la ciudad, ya 

que no cumplen con una función específica; no obstante, estas áreas pueden ser reactivadas 

previo a un análisis que permita aprovechar sus características y potenciarlas.  

En el sector de estudio se pudo evidenciar zonas específicas que se consideran como 

vacíos sociales por su condición de abandono como, por ejemplo, entre el colegio Chiriboga y 

el Cementerio General (calle Sta. Isabel), donde se produce un extenso pasaje inseguro.  

En cuanto a los vacíos físicos, estos se caracterizan por ser espacios físicos abandonados 

como: lotes baldíos, plazas sin uso, patios de gran escala o áreas que no están siendo utilizadas, 

volviéndolos en sitios inseguros, descuidados, puntos de contaminación y escombros.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47 Ficha de identificación del barrio y su entorno inmediato. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48 Mapa de vacíos urbanos del sector de estudio. 
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Flujos. Se percibe como la concentración de personas en un determinado sitio que 

resultan del dinamismo e interacción de diferentes actividades a nivel urbano. En el sector de 

estudio el mayor flujo peatonal y vehicular se da en horas de la mañana, principalmente en el 

ingreso a las unidades educativas; asimismo, equipamientos comerciales como recreativos 

también generan movimiento. Hay que destacar la presencia de la Av. 9 de octubre y Atahualpa 

como ejes importantes de conexión, por lo cual existe un gran flujo vehicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos. Se centra en las acciones que realiza la población con el fin de satisfacer sus 

necesidades y fomentar vínculos con otras personas que comparten intereses comunes en un 

espacio físico. En el sector de estudio se pueden encontrar eventos deportivos en el Parque 

Ecológico, eventos económicos en la Condamine, eventos culturales y religiosos en el 

Cementerio General, entre otros; sin embargo, estas actividades no se realizan a diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 49 Mapa de flujos en la mañana (izquierda) y tarde (derecha) en el sector de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50 Mapa de eventos que se producen en el sector. 
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4.3.2 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Visión Sistémica 

Área verde. Es un espacio destinado al uso de actividades deportivas, recreación, áreas 

abiertas, libres y arborizadas; aportan con múltiples beneficios a la población y medio ambiente 

urbano. El sector de estudio, al encontrarse en el borde la ciudad, posee una notable cantidad 

de áreas verdes públicas donde predomina el uso agrícola por su proximidad a lo rural. La 

mancha verde de la zona (figura 52) muestra la presencia de áreas verdes urbanas que conectan 

el borde de la ciudad con lo natural, esto se debe a que existe un gran parque lineal, el cual 

genera un gran potencial en la zona e influye directamente en la urbe. A pesar de encontrar una 

extensa área verde, es evidente la falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 51 Análisis FODA. Conclusiones de la visión fenomenológica. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52 Mapa de la condición de áreas verdes (izquierda) y la mancha verde (derecha) del sector. 
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Espacio público. Se entiende a la parte de la ciudad donde cualquier persona tiene 

derecho a estar y circular libremente, donde la población se siente dueña y se puede apropiar 

de dicho espacio, dando lugar a la interacción social. En el sector se evidencia la escasez de 

espacios públicos de calidad, lo que se ve reflejado en el abandono de lugares como canchas 

de cemento, plazas o parques. Las aceras y vías también presentan problemas en su estado y 

condición, algunas tienen cambios en su dimensión o están deterioradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos. Se definen como el conjunto de edificaciones y espacios que 

proporcionan a la población bienes y servicios con el fin de satisfacer sus necesidades; en ellos 

las personas pueden realizar actividades como: económicas, sociales, culturales y recreativas. 

El mayor problema que presenta la zona de estudio es que los equipamientos no se encuentran 

distribuidos de manera equitativa y eficiente; además, a pesar de contar con un gran número de 

colegios, no existen proyectos que complementen esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 53 Mapa de espacio público del sector. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54 Mapa de equipamientos y su radio de influencia. 
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Movilidad. Se refiere a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad ya 

sea caminando o a través de diferentes medios de transporte. En cuanto al diagnóstico de la 

zona, se puede decir que la accesibilidad es buena; las personas pueden acceder caminando o 

usando el transporte público ya que 6 líneas de buses cruzan por el lugar. Es importante 

considerar el estado de las vías, debido a que incide en la percepción de las personas; así pues, 

en el sector de estudio predominan vías adoquinadas y asfaltadas; no obstante, la integridad de 

estas se ve afectadas por baches y el deterioro por diferentes causales. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Planta Baja. Es la primera imagen de la ciudad, ya que es lo primero que observan 

nuestros ojos sin esfuerzo. En el diagnóstico del lugar, se puede decir que está dedicado al uso 

de suelo residencial y mixto, lo cual significa que en planta baja está destinado al comercio u 

otro servicio, mientras que en planta alta es vivienda. Este uso mixto predomina principalmente 

en las avenidas del sector de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 55 Mapa de movilidad (sistema de transporte público y condición de vías). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56 Plano de uso de planta baja en el sector de estudio. 



74 

 

Altura de edificaciones. Hace referencia a la distancia vertical entre el nivel del suelo 

y la elevación del edificio, normalmente se calcula en metros o número de plantas. Dentro del 

sector de estudio, es posible evidenciar claramente una división de la zona urbana, así como de 

la zona rural y su densificación. En la siguiente ilustración se muestra cómo se ha segmentado 

el sector en base al predominio de alturas que presenta, dando como resultado distintos perfiles 

urbanos donde prevalece el perfil irregular que caracteriza a la ciudad de Riobamba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57 Mapa de alturas de edificaciones y su análisis en el sector de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58 Análisis FODA. Conclusiones de la visión sistémica. 
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4.3.5 Visión estructurante 

Traza. Es la estructura básica de la cual parte una ciudad, uno de los elementos 

fundamentales de la morfología urbana. Como contexto general se tiene que la traza mejor 

definida está ubicada en el centro histórico (manzanas de 80x80m _ 100x100m); por el 

contrario, a medida que crece o se expande la ciudad se deforma por completo, la misma 

topografía ocasiona que existan formas extrañas.  

Es necesario proyectar manzanas regulares, ya que estas generan intersecciones, y estos 

cruces son los que permiten que los flujos se encuentren, lo cual produce mayor cantidad de 

puntos de encuentro. A diferencia de las manzanas enormes, no generan interacción debido a 

la falta de intersecciones, lo que lo vuelve en sitios abandonados e inseguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelario. Se refiere a los espacios o unidades que conforman las manzanas, que indica 

los límites de propiedades individuales, lo que se conoce como mapa catastral. En el 

diagnóstico se reconoce que el tamaño de las manzanas influye directamente en el área que 

pueden llegar a tener las parcelas, lo cual significa que los lotes mientras más se alejan del 

centro, más sección adquieren. El sector de análisis tiene una combinación de formas, tamaños 

y áreas en cuanto a parcelas, lo cual genera que muchos de estos espacios se encuentren en 

abandono y se formen los vacíos urbanos.  De modo que, se puede identificar que existen 

parcelas desde 200 m2 en el área más consolidada y lotes que sobrepasan los 500m2. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59 Plano de la traza y su análisis en el sector de estudio. 
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Topografía. Se define como el conjunto de características que presenta la superficie de 

un terreno, permite conocer si el lugar y sus asentamientos se encuentran en un área plana, con 

desnivel o pendiente. El sector de estudio presenta una pendiente no tan considerable pero 

notoria en la Av. Atahualpa; una pendiente pronunciada en el ingreso al Parque Ecológico y un 

muro físico (ladera), donde se asienta el barrio La Florida III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido. Hace referencia a las distintas unidades que conforman la ciudad, 

principalmente las formas, proporciones y relaciones entre vías, manzanas y edificaciones, en 

otras palabras, entrelaza elementos como edificios + parcela + viario (calles).  

 

Dentro del sector de estudio se puede interpretar el tejido urbano desde diferentes 

puntos de vista: delimitación de sectores, es evidente la falta de homogeneidad la zona; esto se 

debe a que se ubica en el borde de la ciudad, donde se puede identificar la parte urbana y la 

parte rural bien demarcada. Se puede observar vacíos urbanos dentro de la lectura general del 

fragmento, lo que se interpreta como una falta de homogeneidad entre lo densificado, lo que 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60 Mapa del parcelario y su análisis del sector de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 61 Plano de la topografía del sector de estudio. Ilustración de la ladera y sus asentamientos. 
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está en proceso de consolidación y lo no consolidado. Principalmente la mayor parte de vacíos 

urbanos se encuentra en la Av. 9 de octubre, ya que los lotes son demasiado grandes y se 

encuentran en mal estado.  

 

En base a la percepción del espacio, se puede argumentar que existe una incompacidad 

del sector, esto se evidencia en la lectura del fragmento ya que se entiende como si fuese una 

pieza heterogénea. Además, esta falta de relación y compacidad genera una descompensación 

o un desequilibrio en el desarrollo del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 62 Plano del tejido urbano y su análisis del sector de estudio. 

Figura 63 Análisis FODA. Conclusiones de la visión estructurante. 
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4.4 ROL Y ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN 

4.4.1 Determinación del rol  

En el sector de estudio, se puede evidenciar que la mayor parte de equipamientos son 

destinadas a servir como instituciones de formación académica, lo cual permite deducir que el 

sector desempeña un rol educativo. Las unidades más representativas son: Colegio Edmundo 

Chiriboga, Pensionado Olivo, Isabel de Godín, Vigotsky.  

 

No obstante, es posible encontrar diversas áreas de recreación que necesitan de 

intervención para lograr espacios de calidad. A pesar de su deterioro y descuido, son escenarios 

potenciales, por esta razón se considera que el lugar cumple un rol recreativo, que con el 

adecuado mantenimiento se transformarán en puntos de referencia e interacción social. 

 

Además, debido a las conexiones que posee con elementos exteriores al fragmento 

mediante las avenidas 9 de octubre y Atahualpa, tiende a desempeñar un carácter económico y 

cultural. Esto se evidencia por la presencia de comercios barriales o espacios donde se realizan 

eventos culturales (Cementerio General, calle España, entre otros).  

 

En otras palabras, ‘NO EXISTE UN ROL ESPECÍFICO’ que predomine en la zona de 

estudio; ya que no presenta una única tendencia que caracterice o defina el papel fundamental 

del sector, por el contrario, hay una ‘mezcla’ de actividades por su proximidad tanto al centro 

urbano (edificado) como a la zona rural (natural). 

 

4.4.2 Escenarios de intervención 

El primer escenario considera una renovación urbana de modo que no tome en cuenta 

el entorno construido existente, ni la conservación de los recursos naturales y artificiales, 

tampoco la identidad del sector. Principalmente, se basa en reemplazar las áreas deterioradas o 

deficientes por espacios útiles orientados a la rentabilidad del suelo urbano. 

El segundo escenario, se basa en la conservación de la mayor parte del sector, manteniendo 

las condiciones actuales tanto en estructura, espacio público y arquitectura que predomina. Se 

inclina a una pequeña intervención de preservación de los componentes urbanos, oponiéndose 

al cambio. 

El tercer escenario conlleva a una integración entre lo antiguo y lo nuevo; implica un 

diálogo de las formas pasadas y requerimientos futuros, entre los sistemas de movilidad y 

comunicación, es decir, busca la flexibilidad de los espacios y su adaptación a las nuevas 

propuestas. Pretende integrar lo artificial con lo natural, sin generar barreras. 
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4.4.3 Selección de escenarios 

Los escenarios que se han planteado surgen como respuesta del análisis diagnóstico del 

sector; por tal motivo, es necesario seleccionar la mejor solución a la problemática que se ha 

encontrado. Por consiguiente, el escenario 3 es el que se aproxima o se adapta de mejor manera, 

ya que: permite el desarrollo urbano considerando el entorno construido existente, valorando 

las áreas naturales y artificiales; posibilita la generación de propuestas de intervención y nuevos 

proyectos que se integren con las formas pasadas, presente o futuras, buscando la mejora de 

calidad de vida de los habitantes de la zona y responde mejor a las condicionantes del sector, 

garantizando soluciones a largo plazo, adaptándose al cambio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64 Posibles escenarios de intervención. 
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4.5 PROPUESTA URBANA  

Para la propuesta urbana es necesario realizar un cuadro de resumen del problema y la 

intensión que se plantea en cada uno de los temas de fenomenología, estructura y sistemas 

urbanos; como resultado surgen los primeros lineamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 65 Problema - intensión_ Fenomenología. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66 Problema-intensión_ Sistemas urbanos. 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 PROPUESTA PLAN MASA 

Nueva Arquitectura. Se plantea mejorar los equipamientos existentes para 

potencializar, aumentar las actividades económicas y sociales de la zona. Al mismo tiempo, 

complementar las actividades de estos equipamientos mediante nuevos programas que 

permitan la atracción del flujo. Además, proponer nuevas formas de habitar en el borde urbano 

con el fin de reubicar las viviendas que se encuentran cerca de la zona de riesgo y facilitar la 

interacción tanto del borde como del área consolidada.  

 

Planta Baja. Se busca proponer la mixtificación del uso de suelo, donde la planta baja 

tenga una diversidad de uso mediante actividades que generen dinamismo y permitan la 

revitalización del espacio construido.  

 

Ejes estructurantes. En los ejes que se han considerado, se plantea propuestas de 

crecimiento en altura de edificaciones con un retiro frontal considerable para área verde; se 

busca priorizar el uso peatonal mediante el aumento de la sección de la acera; por otro lado, en 

cada uno de los ejes se proyectan equipamientos de remate. Cabe mencionar que para atravesar 

algunos de estos ejes es necesario de proyectos, espacios públicos o elementos urbanos con el 

fin de establecer una mejor conexión y articulación de la zona.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67 Problema-intensión_ Estructura urbana. 
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Espacio público.  Como lineamiento general, se propone intervenir en los espacios 

públicos con el fin de mejorar su calidad y aumentar estas áreas buscando la multifuncionalidad 

donde se logre la cohesión social, la inclusividad y accesibilidad permitiendo una reactivación 

social, económica y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 68 Propuesta de ejes estructurantes 

Figura 69 Estrategias del espacio público en el plan masa. 
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Área verde. Las estrategias propuestas, se basan en el tratamiento de las áreas verdes 

con el fin de proteger el paisaje natural e integrarlo al espacio construido, buscando incrementar 

el área verde urbana y lograr un equilibrio en el sector. Además, se establece una franja de 

protección por medio de espacios verdes arborizados como elementos de protección y 

transición tanto en el borde de la ladera como en el río. 

 

Movilidad. Se busca mejorar el sistema de movilidad urbana y proponer nuevos 

sistemas alternativos como el uso de bicicleta, scooter, entre otros, con el objetivo de lograr 

una mejor accesibilidad y conectividad con el resto de la ciudad. Igualmente, se proyectan un 

tipo de mobiliario público como elevadores urbanos con el fin de ‘superar’ la topografía 

accidentada del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 70 Propuesta Plan Masa. 
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4.5.2 PROPUESTA FRAGMENTO  

El fragmento considera una escala menor al plan masa, la idea es buscar una mejor 

interacción del proyecto arquitectónico con el paisaje urbano en el que se encuentra; de modo 

que las nuevas propuestas respondan a las necesidades de la población y tenga relación con la 

ciudad. Además, es importante estos niveles de intervención para especificar las estrategias 

que se consideran para la toma de decisiones con el fin de garantizar la comprensión de todo 

el proyecto urbano-arquitectónico.  

 

Para la división de franjas se toma en cuenta los ejes estructurantes o vías de conexión 

con la urbe y rasgos característicos que tiene cada tramo; como resultado el sector de estudio 

se ha divido en cinco secciones, las cuales se explican en el siguiente gráfico explicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera específica, se interviene en la segunda franja propuesta debido al potencial 

que tiene como zona de transición; además, en esta sección se encuentran las viviendas del 

barrio La Florida III, objeto de estudio. 

 

En particular, en este fragmento se plantea como nueva arquitectura siete equipamientos 

complementarios a los existentes, los cuales son: centro integral de bienestar social para adultos 

mayores, centro de rehabilitación deportiva y plataforma gubernamental de desarrollo social, 

estos proyectos se ubican en la zona consolidada; mientras que las viviendas colectivas 

multifuncionales se emplazan en el borde con el fin de proponer nuevas formas de habitar el 

espacio. Por otro lado, con el fin de conectar lo urbano y rural, se proyecta un centro de 

Figura 71 División del Plan Masa en franjas de intervención. 

Fuente: Elaboración propia 
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prácticas de recuperación ecológica y un complejo de recreación pasiva; además, estas 

actividades son complementadas con invernaderos que se ubican más cerca al área natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al encontrarse en un espacio de transición entre lo urbano y lo rural, la intención es 

‘intercambiar’ elementos característicos de cada zona con el fin de lograr una articulación y 

conexión entre lo artificial con lo natural. Por consiguiente, se busca aumentar la mancha verde 

urbana mediante la incorporación de vegetación en espacios públicos de recreación e 

interacción social, espacios destinados al cultivo como son los huertos urbanos y agregar retiros 

verdes en los ejes estructurantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 72 Equipamientos que se proponen en la franja urbana. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 73 Diagramas de las propuestas de áreas verdes y espacio público en la franja urbana. 
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Como resultado de este acercamiento al proyecto arquitectónico se obtiene una 

propuesta de franja cuya prioridad se basa en las conexiones y relaciones de las nuevas 

arquitecturas con el entorno construido y con el paisaje natural próximo, lo que en palabras de 

Rafael Moneo se traduce como “construir sobre lo construido”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 74 Corte urbano de la franja. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 75 Propuesta de franja. 
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4.6 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

Concluida la propuesta urbana, se toma en consideración la resolución de un proyecto 

arquitectónico, para lo cual se decide resolver una vivienda colectiva multifuncional dado que 

responde a una de las problemáticas principales del barrio objeto de estudio, las construcciones 

que se encuentran en una zona de riesgo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Memoria del proyecto  

Conceptualización. Las diferentes decisiones que se han tomado para la obtención de 

la forma surgen del previo estudio a nivel urbano y las estrategias en las diferentes escalas 

propuestas, lo cual ha permitido plantear un proyecto de dos bloques aterrazados, emplazados 

de manera que sus principales visuales estén dirigidos al entorno artificial (ciudad) y natural 

(paisaje); además, la disposición de estos volúmenes genera un espacio central de conexión 

entre el proyecto con su contexto reforzado con la idea de una planta baja pública y una segunda 

planta semipública para mayor interacción.  

 

  

 

 

 

Figura 76 Justificación de la elección del proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 77 Conceptualización de la forma del proyecto arquitectónico. 
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Programa arquitectónico. Las dos primeras plantas cumplen una función más pública, 

mientras que los pisos superiores están destinados a lo privado, es decir las viviendas. En la 

planta baja proyecta espacios como locales comerciales, restobar, centro tecnológico y zonas 

de exhibición tanto artesanal como agrícola, generando así dinamismo tanto en el interior como 

exterior del proyecto. Para la siguiente planta se propone actividades complementarias como 

laboratorios agrícolas o espacios de almacenamiento; también se determina la necesidad de un 

área de cuidado infantil. Este programa solventa varias necesidades de la población 

potenciando el desarrollo del sector al dotar de mayor dinamismo e interacción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación planta baja y ciudad. Se propone una conexión Ciudad + Equipamiento 

mediante la articulación del espacio público; es decir, a través de calles, plazas de acceso y 

caminerías se logra atravesar el proyecto coincidiendo en su espacio central. Cabe destacar que 

se propone resaltar los accesos peatonales mediante plazas que enmarcan visuales a través de 

una planta libre, en cambio para los accesos a la vivienda se resalta su circulación vertical con 

el uso del color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 Programa espacial del proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 79 Esquemas de relación planta baja del proyecto con el contexto. 
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4.6.2 Tipologías de vivienda 

Se proponen cuatro tipologías de vivienda debido a que la finalidad del proyecto no se 

basa solamente en reubicar las residencias que están en la zona de riesgo sino dar cabida a una 

nueva población que pueda habitar el lugar, generando cohesión social y evitando la 

segregación. Estas tipologías están orientadas a recibir una iluminación y ventilación natural 

en sus espacios; además, cuentan con zonas comunales como áreas de encuentro para la 

interacción con habitantes del mismo edificio.  

 

Tipología 1. Está destinada principalmente para la reubicación de las familias que viven 

en las construcciones de la zona de riesgo; se ha determinado que la familia promedio es de 4 

integrantes, lo que conlleva a diseñar en un área aproximada de 126 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología 2. Propuesta para una familia nuclear compuesta por 3 integrantes de familia, 

también sirve para la reubicación de la población; consta con un área de 90 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 Tipología de vivienda 1 / familia 4 integrantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 81 Tipología de vivienda 2 / familia 3 integrantes. 
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Tipología 3. Destinada para una persona o parejas, el área es de 90 m2 igual que la 

anterior, sin embargo, la diferencia es que en esta tipología se establece un patio interior 

flexible que puede convertirse en habitación si se proyecta a un futuro; por ahora se propone 

un espacio de estudio y huerto urbano con balcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología 4. Se proyecta también principalmente para la reubicación de las familias que 

viven en las construcciones de la zona de riesgo; se ha determinado que la familia promedio es 

de 4 integrantes, lo que conlleva a diseñar en un área aproximada de 126 m2, pero con la 

característica de dúplex. Este rasgo permite que en una proyección a futuro se aproveche el 

espacio y se convierta en una habitación.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 82 Tipología de vivienda 3 / 1 persona o pareja. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Como resultado se obtiene un proyecto arquitectónico de carácter multifuncional ya que 

no solamente alberga funciones destinadas a la habitabilidad sino también a solucionar las 

necesidades de la población que forma parte de su contexto inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 Tipología de vivienda 4/ familia 4 integrantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 84 Emplazamiento del proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 70 Propuesta de franjaFuente: 

Elaboración propia 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

El presente proyecto de investigación propone una manera de intervención urbana en el 

borde la ciudad de Riobamba, específicamente en un sector donde es evidente la falta de 

planificación dando lugar a construcciones cercanas a una zona de protección por riesgo según 

la normativa mencionada en el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). De manera puntual, 

la propuesta urbana-arquitectónica que se plantea genera una sutura entre el espacio artificial 

y el natural mediante proyectos estructurantes que responden a la deficiencia urbana, 

estableciendo una articulación entre el proyecto, la arquitectura y el espacio físico en el que se 

desarrolla el barrio.  

 

El marco teórico facilitó el entendimiento de las diferentes problemáticas a través de la 

investigación bibliográfica y análisis de referentes que influyó en la toma de decisiones para la 

generación de proyectos estratégicos que convertirán a la zona más dinámica por la diversidad 

de actividades, por la propuesta de espacios público y áreas verdes que permitan la interacción 

social. Además, se establece una clara diferenciación conceptual entre el término ‘límite’ y se 

le reconoce al sector de estudio como un borde ‘vivo’, capaz de generar sinergias urbanas para 

la integración entre lo urbano y rural. 

 

 Al realizar el análisis del lugar se pudo identificar: la carencia de espacios públicos de 

calidad, la presencia de área verde en mal estado y su agrupación en partes específicas de la 

zona incumpliendo el verde urbano por habitante, vacíos físicos y sociales debido a la 

concentración de flujos en determinados lugares. Sin embargo, la zona cuenta con varios puntos 

a resaltar como la presencia de múltiples equipamientos educativos, la existencia de una buena 

conexión vial con el resto de la ciudad y la cercanía con el uso de suelo agrícola; todos estos 

factores han incidido para que las personas del campo decidan establecerse en estos espacios, 

ya que consideran que es un lugar que tiene la ventaja de estar cerca al área consolidada, sin 

dejar de lado su labor agrícola. A pesar, de que tiene más rasgos negativos, la población 

también ha decidido establecerse por el bajo costo predial y la falta de control municipal.  

 

 Cabe destacar que, mediante el análisis urbano se ha podido identificar que la población 

que forma parte del barrio proviene de áreas rurales, parroquias cercanas al cantón Riobamba 

que han decidido migrar a la ciudad buscando mejores condiciones de vida. Según los relatos 

de los moradores este suceso ocurrió por el año 2000, por lo cual, actualmente, tienen 23 años 

habitando este espacio, generando un sentido de pertenencia o arraigo de los residentes; por 

consiguiente, sería absurdo reubicarlos en otros sitios más próximos a la zona consolidada 

cuando es posible mantenerlos con las mismas condicionantes de paisaje y cercanía al área 

rural. De esta manera, se determinó ocupar el predio de la Subestación #1 de la Empresa 

Eléctrica, ya que según el análisis tiene un alto nivel de peligrosidad por amenaza de 

exposición, y en lugar de ello, proponer un proyecto de viviendas para la reubicación del barrio 

La Florida III. 
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Finalmente, las problemáticas deben ser abordadas de manera integral entre las 

diferentes escalas, razón por la cual, el proyecto surge a partir de un plan máster cuyas 

estrategias se basan en aprovechar los vacíos urbanos convirtiéndoles en áreas verdes, espacio 

público o dotándoles de equipamientos que complementen las actividades predominantes del 

sector. La intervención urbana que se propone busca suturar el espacio, mediante la integración 

del paisaje natural con el artificial y viceversa, por tal motivo se plantean proyectos que 

articulan el espacio de transición o se proponen elementos urbanos que no sean ‘invasivos’ de 

manera que generen conexiones para atravesar el espacio físico. Además, la generación de ejes 

estructurantes permitirá propuestas de nueva arquitectura y por ende un tratamiento en las 

plantas bajas para la mixtificación de actividades, así como propuestas de movilidad alternativa 

a lo largo del sector de estudio. En consecuencia, el proyecto arquitectónico se resuelve a través 

de un programa arquitectónico variado, donde sus dos primeras plantas públicas son el 

resultado de las necesidades del contexto, seguido de un bloque más privado (viviendas).    

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Concluido el proyecto de investigación, en primera instancia se recomienda a la 

academia que tenga la iniciativa de continuar con esta propuesta urbana-arquitectónica, realizar 

un estudio de suelo, ya que la mayor parte de construcciones se encuentra en una ladera y se 

desconoce la capacidad admisible del suelo o el periodo de tiempo que soportará antes de 

convertirse en una amenaza ante posibles movimientos de masas u otros factores. 

Para posteriores propuestas urbanas-arquitectónicas en el borde de la ciudad, es 

recomendable desarrollar proyectos enfocados en la conexión entre lo urbano y rural, ya que 

son zonas de transición y por ende necesitan de una articulación entre lo artificial y natural; 

para ello es necesario una nueva manera de habitar, donde se potencialice el área verde 

cumpliendo con la normativa del verde urbano por habitante (15m2/hab.). 

Por otra parte, se sugiere al GADM de Riobamba mostrar mayor interés en las zonas 

cercanas a la periferia de la ciudad, ya que son espacios propensos para ser apropiados por 

personas que están dispuestas a construir sin ningún criterio técnico sus viviendas, lo cual en 

un futuro afectará al no ser planificadas desde un inicio. En otras palabras, se recomienda tener 

un mayor control por parte de las autoridades para evitar construcciones ilegales o mal 

realizadas; además de que se planeen proyectos integrales que respondan no solamente a zonas 

específicas sino a toda la ciudad. 
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