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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue plantear una propuesta de intervención en el eje natural 

hacia la Laguna Amarilla, ubicada en el volcán El Altar, parroquia La Candelaria cantón 

Penipe; en donde a través de esta intervención se crearon puntos estratégicos que contengan 

una infraestructura conforme al paisaje y así dinamizar la actividad de la zona. 

 

El parque Nacional Sangay es una reserva con tres nevados en su territorio, siendo 

uno de ellos El Altar cuyo ingreso cuenta con dos senderos turísticos, uno desde la parroquia 

Quimiag/Riobamba y el otro que inicia desde la comunidad Releche; el cual fue objeto de 

estudio en esta investigación.  

 

El recorrido cuenta con 13km considerados como espacio natural, que en cierta medida no 

han sido intervenidos por el ser humano y están compuestos por elementos geomorfológicos 

y condiciones atmosféricas que posibilitan el desarrollo de especies vegetales y animales. 

Entendiendo la importancia de este tipo de espacios, es necesario conocer cómo cuidar de 

estos, para que conserven su esencia natural. El sendero estaba compuesto por tramos que 

atraviesan propiedades privadas y públicas siendo esto una dificultad, la misma que fue 

resuelta a través de la propuesta de una nueva delimitación del Parque Nacional Sangay, 

definiendo el trayecto como espacio público.  

 

Para plantear esta propuesta se hizo el diseño de un eje natural compuesto por su 

infraestructura y 2 elementos arquitectónicos que corresponden a las necesidades que se 

presentan en el lugar, el proyecto pretende la conservación y el cuidado de las especies, 

mientras que el espacio público promueve el libre acceso hacia una zona protegida. De igual 

manera se propone una restructuración del equipamiento de guardabosques existente al 

inicio del sendero, con el fin de crear un espacio de encuentro entre los habitantes y sus 

visitantes y como punto de información y capacitación para el ascenso; además se plantea 

un equipamiento que monitoree los posibles riesgos analizados a través de un control de 

desastres por fenómenos naturales, ubicado en la alta montaña a 4140 msnm en comparación 

con el sendero que está a 3860 msnm. 

 

Se recomienda considerar la irregularidad en la topografía del sitio en caso de 

plantear futuros proyectos que contribuyan al desarrollo del lugar y sus alrededores, y el 

impacto ambiental en áreas protegidas como esta. 

 

Palabras clave: Paisaje, eje natural, espacio público, infraestructura, arquitectura 
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1. CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador al ser atravesado por la Cordillera de los Andes, ha sido dotado de diversos 

ecosistemas naturales divididos en varias áreas protegidas; conocidas como el parque 

Nacional Sangay, parque Nacional Yasuní, parque Nacional El Cajas, parque Nacional 

Cotopaxi, entre otros.  

 

Dentro de las reservas naturales es importante el desarrollo de infraestructuras y 

programación para una adecuada exploración tanto turística como para la investigación 

ambiental, por lo que se debería tomar en cuenta diferentes lineamientos para concebir una 

infraestructura que responda al lugar. Estos deben estar acorde a los criterios establecidos 

por el “Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador” en donde se 

considera tomar en cuenta los criterios físicos, climáticos, ecológicos, sociales y de uso para 

preservar los valores existentes del área natural y a la vez permitir un recorrido que provoque 

sensaciones agradables a los visitantes. 

 

            Algunas áreas protegidas carecen de infraestructura y adecuación para que el 

visitante explore el lugar, por lo tanto, esta investigación busca generar una propuesta de 

reacondicionamiento del sendero Sureste del nevado El Altar ubicado en el Parque Nacional 

Sangay, que nace desde la comunidad Releche, parroquia La Candelaria/Penipe, hasta la 

laguna Amarilla emplazada en el centro del cráter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

La Cordillera Oriental de los Andes ecuatorianos, tiene un gran ecosistema rico en 

fauna y flora, que se puede apreciar en el recorrido Sureste del nevado El Altar. Eje natural 

que es parte del Parque Nacional Sangay (PNS) considerado una de las reservas ecológicas 

más grandes del Ecuador a partir del año 1976, por su gran cantidad de especies y hábitats, 

fue declarado área nacional protegida con el objetivo de resguardar el espacio natural de las 

posibles actividades antrópicas. INEFAN. (1998). 

 

Las reservas cumplen una función importante dentro de un sistema natural 

denominado; “Matriz Biofísica” que describe ciclos y procesos de interacción entre 

elementos bióticos y abióticos en un mismo territorio. Charles Llop. (Sin fecha). 

Contemplando las posibles actividades dentro de estas áreas, surgen instrumentos como los 

“Planes de Manejo” que promueven la conservación de sus recursos y la prevención de 

desastres; sin embargo, en ocasiones ciertos manuales no son actualizados continuamente 

como en el caso del PNS que el último conocido fue creado en 1998. 

 

Así mismo, existen otras problemáticas cómo: las propiedades privadas dentro de un parque 

Nacional, la falta de gestión por parte del gobierno y la mala organización dentro de las áreas 

públicas y privadas, dando como resultado el descuido y abandono del área a intervenir 

ocasionando malestar en los moradores y visitantes.  

 

Finalmente se aprecia que el Parque Nacional Sangay al no haber actualizado el Plan de 

Manejo desde 1998, ha presentado acciones deficientes por parte de las autoridades, 

perdiendo su objetivo principal de proteger el área natural, dando lugar a intervenciones 

inadecuadas que pueden poner en riesgo la fauna y flora, por lo cual se debería replantear el 

control y desarrollo de las comunidades aledañas.   
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1.3 PROBLEMÁTICAS 

 

Dentro del área a intervenir se identifican varias problemáticas con respecto al 

sendero y la infraestructura que compone el proyecto, las cuales son: 

 

01. Definir el espacio público 

De los 13km de trayecto, 10km son considerados propiedad de varias haciendas, una 

de ellas es la hacienda Releche localizada en dos puntos, al inicio del sendero y antes de 

llegar al Valle de Collanes. Representando un conflicto entre el patrimonio natural y las áreas 

privadas. 

 

02. Movilidad 

La accesibilidad vehicular se dificulta a partir de las instalaciones de los 

guardabosques ya que la vía no posee una capa de rodadura adecuada para pendientes 

inclinadas. 

Mientras que la accesibilidad peatonal empieza a presentar problemáticas a partir de 

las zonas más elevadas de las montañas ya que por la fuerza de las precipitaciones se 

producen lodazales y deslizamientos que dificultan el ascenso al nevado; por otra parte, el 

deterioro se da por la frecuencia con la cual transitan animales de carga por el mismo sendero 

que recorre la gente. 

 

03. Infraestructura  

Debido a la gran extensión del trayecto desde la comunidad de Releche hacia el 

nevado El Altar, no existe registro o planos que marquen zonas seguras o de descanso para 

una posible emergencia en caso de riesgos físicos como lesiones, hipotermia, deshidratación, 

desorientación o de conflictos naturales durante el recorrido. 

 

04.  Falta de equipamientos 

Uno de los puntos iniciales del trayecto es el área de guardabosques el cual no posee 

equipos ni instalaciones adecuados para un correcto control de seguridad, de igual forma la 

falta de espacios para actividades de reunión entre la comunidad y sus visitantes. 

 

Al llegar al punto de acampada se conoce que dicha área está ubicada en una zona de alto 

riesgo de inundación por lo que no existe un punto de monitoreo o comunicación que ayude 

a alertar cualquier emergencia a los poblados más cercanos. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del Parque Nacional Sangay se encuentra el nevado El Altar, el cual es un 

elemento característico a nivel territorial de la provincia de Chimborazo y forma parte del 

Anillo de Fuego del Pacífico, dentro de este nevado se han formado singularidades de 

carácter hídrico como son las lagunas que lo rodean; Mandur, Verde, Azul, Pintada y la 

Laguna Amarilla, esta última se caracteriza sobre las demás ya que debido a sus 

componentes minerales le brindan cierta coloración llamativa a la vista, gracias a esto el 

Parque Nacional Sangay se ha convertido en un atractivo turístico potente para su provincia, 

permitiendo actividades como senderismo, trekking, camping, sin mencionar las actividades 

culturales y recreativas que se han fomentado en la comunidad de Releche y su parroquia la 

Candelaria. 

Sin embargo, debido al excesivo crecimiento del turismo y la ausencia de un sistema 

de infraestructura, el trayecto hacia la Laguna Amarilla ha estado en un continuo deterioro, 

poniendo en peligro la integridad del paisaje, la composición física del lugar y la seguridad 

de sus visitantes. 

El presente proyecto plantea una intervención para la recuperación del valor del sitio, 

con base en su historia y análisis paisajístico, la propuesta pretende mejorar el trayecto que 

conecta la comunidad de Releche y la Laguna Amarilla, ya que es uno de los senderos más 

recorridos por los visitantes. Así mismo este presenta diversos conflictos al atravesar 

propiedades privadas, creando malestar entre los pobladores, guías locales y turistas, por lo 

cual el proyecto pretende crear una nueva delimitación del Parque Nacional Sangay y 

establecer el sendero como propiedad pública. 

El tratamiento del suelo es otro de los aspectos a intervenir ya que, debido al excesivo 

uso de especies equinas para la carga y movilización de suministros, deteriora 

significativamente el camino y genera dificultad para la movilidad del visitante, por esta 

razón se pretende desarrollar un segundo sendero para dividir su uso tanto peatonal como 

para animales de carga. 

Seguidamente con el análisis de referentes y la investigación de las características 

del lugar, se desarrolla una propuesta de infraestructura que engloba descansos, visuales, y 

señaléticas, de forma que sea amigable con el ecosistema que los rodea. Además, existe un 

deterioro natural del camino por la filtración de agua del suelo, por lo que se propone un 

tratamiento del sendero mediante la introducción de vegetación nativa en sus límites y la 

instalación de jardines lluvia para redirigir el agua hacia las corrientes hídricas existentes, 

todo esto con el objetivo de disminuir la erosión del suelo, logrando un mantenimiento 

efectivo del mismo a largo plazo. Del mismo modo el estudio paisajístico de la zona ayude 

a entender los servicios ecosistémicos existentes, para comprender la importancia del 

cuidado de estas áreas verdes. 

Por otro lado, en la comunidad de Releche al inicio del sendero existe un espacio 

designado para guardabosque que en la actualidad no cumple con las funciones básicas tanto 

para el cuidado de la reserva natural como para recibir visitantes, de igual manera no existe 

un equipamiento de monitoreo en la alta montaña cerca de la laguna Amarilla. Motivo por 

el cual se propone la adecuación del espacio de guardabosques para integrar la comunidad 
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con el visitante,  y a la vez que sea un punto de control e información del recorrido, brindando 

espacios de acogida de alimentación, limpieza y acampada para el turista, también se plantea 

la creación de un equipamiento de monitoreo de riesgos y amenazas en la alta montaña; todo 

esto se implementa con el fin de cumplir los reglamentos que beneficien al ecosistema del 

parque Nacional para su cuidado y el mantenimiento frecuente de todo el proyecto. 

 

Todo lo planteado anterior mente se realiza en base a los lineamientos presentes en el 

“Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador” (2013), también 

teniendo en cuenta los diferentes métodos arquitectónicos que se pueden emplear en el lugar 

como lo tectónico y estereotómico y la aplicación de teorías constructivas como 

DYMAXION y HIGH TECH, aspectos que hacen que la propuesta se acople al entorno y 

no invada el mismo. En conclusión, este trabajo se presenta como una intervención para la 

recuperación y conservación del eje natural siendo amigable con la naturaleza y el ser 

humano que lo rodea. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 General 

Plantear una propuesta de intervención en el eje natural hacia la Laguna Amarilla en donde 

se crean puntos estratégicos que contengan una infraestructura adecuada al paisaje y así 

promover más la actividad de la zona. 

 

1.5.2 Específicos 

• Formar un marco teórico que establezca principios técnicos y prácticos para la 

propuesta de intervención, mediante fuentes de información y referentes que 

enmarquen al paisaje natural como objeto de diseño. 

 

• Elaborar un diagnóstico del lugar donde se analicen las problemáticas existentes 

en la zona, tomando en cuenta los aspectos socioculturales, físicos y naturales. 

 

• Establecer lineamientos que se puedan aplicar en la propuesta de intervención del 

eje natural hacia la Laguna Amarilla. 

 

• Diseñar la propuesta de intervención a escala macro mediante un máster plan y 

a escala micro en zonas específicas a nivel arquitectónico. 
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2. CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

2.1 PAISAJE NATURAL 

Carl Sauer (1925) es el llamado fundador de la Geografía Cultural, el cual da a 

entender que existe una diferencia entre paisaje natural que no ha sido intervenido y paisaje 

cultural que ha sido humanizado con el paso del tiempo. 

 

Paisaje natural conlleva a todo espacio alejado a las modificaciones que puede hacer 

el hombre para generar una zona habitable, estos espacios terrestres o marinos pueden ser 

conocidos como montañas, bosques, ríos, mares, entre otros. En la actualidad son pocos los 

paisajes naturales vírgenes de intervención por la mano del hombre, pero la gran mayoría ha 

sido modificada directa e indirectamente de su estado original. 

 

Existe un grupo de elementos naturales que componen el paisaje como es; área, 

correspondiente a un delimitado espacio en donde está presente el paisaje natural; relieves, 

son las distintas zonas geográficas como montañas, valles, entre otros; agua, cuerpos hídricos 

tanto superficiales como subterráneos; suelo, es la superficie en donde habita todo ser vivo; 

flora y fauna corresponden las especies vegetales y animales que se originan en el paisaje 

natural; finalmente se encuentra el clima, que se refiere a condiciones atmosféricas que 

ayudan a que se desarrolle el paisaje natural. 

 

El territorio al ser considerado paisaje natural, con el paso del tiempo va 

evolucionando ya sea por un cambio demográfico producido por la tierra misma o por las 

alteraciones climáticas, también existen mutaciones de flora y fauna al seguir su ciclo de 

vida o intervención del ser humano en zonas accesibles. 

 

2.1.1 SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS 

El sistema socio-ecológico está compuesto por cuatro servicios ecosistémicos que 

benefician a los seres humanos como son: 

 

• Servicios de soporte 

Son aquellos que ayudan al resto de servicios en ocasiones dando espacios donde 

habitar a los seres vivos y crear vida de varias especies vegetales y animales. 

• Servicios de provisión 

Son aquellos que abastecen tanto de alimentos, plantas medicinales, agua para el 

consumo y el riego de cultivos, material de construcción como madera, entre otros; 

todos estos suministros son obtenidos directamente de los ecosistemas. 

• Servicios de regulación 

Comprende a la regulación de los procesos ecosistémicos como la calidad del aire, 

la eficiencia del suelo para la producción agrícola, el control de catástrofes naturales, 

etc. 

• Servicios culturales 
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Son los beneficios que las personas adquieren de los ecosistemas como los 

conocimientos al descubrir una nueva planta que ayude a problemas de salud. 

Cuando el paisaje natural forma parte de la industria turística y a la vez presenta 

actividad económica, puede mostrar aspectos positivos permitiendo que la economía 

del poblado más cercano mejore; en cuanto a los aspectos negativos como cambios 

extremos de los sistemas socio-ecológicos y la homogeneización del paisaje, provoca 

que la resiliencia ecológica disminuya. 

 

2.1.2 CATEGORÍA DEL ÁREA PROTEGIDA 

El Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador (2013) 

señala las siguientes categorías del área protegida: 

 

• Categoría IA Reserva Natural Estricta 

Son áreas de alto grado de protección hacia la biodiversidad por lo cual se limita 

cualquier intervención ya que son espacios para desarrollar investigaciones 

científicas. 

• Categoría IB Áreas Naturales Silvestres 

Son territorios más amplios, pero siguen teniendo control de la cantidad de 

visitantes hacia estas zonas y el cuidado de la biodiversidad. 

• Categoría II Parque Nacional 

En esta categoría las áreas protegidas conservan el cuidado, pero también se permite 

la actividad recreativa en ciertas zonas. 

• Categoría III Monumento Natural 

La protección en dicha categoría se centra específicamente en un rasgo natural y no 

en un todo. 

• Categoría IV Área para manejo de Hábitat 

Estas áreas protegen especies o hábitats y en ocasiones se puede requerir de 

intervenciones de gestión para que no sean extintas, dado que existen zonas no 

autosustentables. 

• Categoría V Paisaje Terrestre y Marino Protegido 

Son paisajes con asentamientos humanos que en su gran mayoría han sido 

intervenidos y requieren de protección y mantenimiento continuo. 

• Categoría VI Áreas Protegidas con Manejo de Recursos 

Son áreas naturales en donde puede participar el uso sostenible de ciertos servicios 

naturales sin causar daño a la biodiversidad. 

 

2.2 ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

Pérez Igualada (2016) habla de la arquitectura del paisaje desde la forma en donde 

se trata de las tipologías de espacios verdes, los caminos, lugares, el material a usar y las 

formas del cuerpo de agua; en cuanto a la materia, trata de los elementos que componen los 

espacios abiertos como el modelado del terreno, la microarquitectura, entre otros. 
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Por lo que la Arquitectura del Paisaje es una doctrina que contiene la valorización de 

la forma y materia ambiental que existe en el paisaje, llevándolo al desarrollo de proyectos 

abiertos con ciertas técnicas constructivas.  

 

2.2.1 FORMA EN LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

Al hablar de la forma del paisaje, Pérez Igualada en su libro Arquitectura del Paisaje 

- Forma y Materia, identifica tres formas básicas en los espacios abiertos como son; los 

espacios verdes de la forma nuclear, lineales y sin límite. Siendo los espacios verdes sin 

límite un punto importante a desarrollo en el proyecto debido a sus características en donde 

el recorrido no se junta con la superficie; estas son intenciones de intervención, pero con el 

objetivo de no transformar el paisaje natural.  

 

En dicho espacio sin límite los accesos son los puntos más importantes del trayecto 

ya que es la primera cara que se ve al momento de empezar una caminata hacia la naturaleza, 

en cuanto a los senderos, por ser la parte más larga deben contar con un mantenimiento 

contante para facilitar su recorrido y así potencializar el disfrute del paisaje natural, de igual 

forma es importante el diseño y el material utilizado en los senderos para no perjudicar los 

ecosistemas en donde van a estar posados estos. 

 

2.2.2 LA MATERIA EN LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

En la Introducción a la arquitectura del paisaje menciona que la materia son los 

elementos que componen un proyecto de los cuales están clasificados en tres: 

 

• Elementos naturales 

Los elementos naturales del paisaje son aquellos que se encuentran en la naturaleza 

y no han sido intervenidos por la mano del hombre como son: 

 

- Suelo: Es la composición de materias orgánicas, minerales, agua y aire; 

siendo elementos y sustancias que pueden ser introducidos en el ecosistema. 

- Topografía: La conformación topográfica define el espacio, el acertamiento 

de la vegetación y los desniveles de la superficie. 

- Vegetación: Controla y regula el clima, la erosión del suelo para generar un 

hábitat según el ecosistema propuesto. 

- Microclima: Se da según un ámbito físico específico con distintas 

condiciones de temperatura. 

- Agua: Es un cuerpo con origen de ciertas fuentes naturales como nevados, el 

suelo, entre otros; de igual forma son la fuente de vida de varias especies 

animales y vegetales. 

- Fauna: Especies animales que van creando interacción con los elementos 

mencionados anteriormente. (pg. 6-7) 

 

• Elementos artificiales 
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Son aquello diseñados por la mano de hombre para solucionar problemáticas y 

satisfacer necesidades, dichos elementos se encuentran clasificados en: 

 

- Edificios: Son el resultado del diseño de espacios sociales y privados, cuentan 

con envolventes aptos para soportar cualquier clima; se relaciona con el 

paisaje mediante un diseño apropiado. 

- Estructura: La estructura es el esqueleto del proyecto, puede ser aislado o 

integrado según el diseño. 

- Mobiliario: Su función depende de las necesidades del usuario por lo que 

pretenden proporcionar confort en el espacio a utilizar. (pg. 7-8) 

 

• Elementos adicionales 

Son aquello elementos que complementan el proyecto del paisaje como: 

 

- Circulación: Es un elemento importante del diseño que permite la conexión 

de un lugar a otro, esta circulación puede ser peatonal y vehicular. 

- Las relaciones visuales: Son las sensaciones que capta la vista de un paisaje, 

espacio u elemento. 

- El usuario: Es el más importante en un proyecto, al igual que conocer sus 

necesidades. (pg. 8-9) 

 

Dichos elementos mencionados anteriormente son importantes al hablar de la 

materia de la arquitectura del paisaje por lo que un espacio natural rural cuanta con 

un sinnúmero de características por analizar, entender y solucionar si es necesario. 

Al proponer un diseño paisajista es importante plantearlo con fundamentos ya 

analizados, entendiendo que un espacio natural ya sea Parque Nacional o espacio 

público no debe ser intervenido de manera brusca para no afectar a las especies del 

lugar si no mejorar su biodiversidad. 

El espíritu natural del sitio siempre debe ser respetado al intervenir en él, las especies 

conservadas y el territorio no explotado o destruido. 

 

2.3 INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL PAISAJE NATURAL 

Este tipo de intervenciones dentro de un área rural, tienen por objetivo la mejora 

tanto en una lógica ambiental como una lógica formal de composición. Por este motivo se 

suelen caracterizar los componentes pertenecientes a 3 categorías: ambiental, cultural y 

formal, todos estos coexisten dentro de una matriz, mosaico o parche, dando a entender el 

paisaje como una unidad. 

Para plantear el tipo de intervención se realiza un análisis de la unidad de paisaje, 

llegando a determinar la situación o estado actual del sitio, una vez hecho esto se realizan 

propuestas que aporten efectivamente al cambio desde el aspecto físico(geológico) y social. 
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2.3.1 ATLAS DE INFORMACIÓN 

El ATLAS es una herramienta, que, si bien en su definición formal sugiere un 

compendio o recopilación de mapas, en la publicación working with the territory 

STRATEGIES FOR THE NEW TERRITORIALITIES. (2012)., hecha por la CREPUD-MED 

(Cooperación Regional para Planificación Urbana Sostenible del espacio MED) ACTAR, 

clasifica a la información de todos los elementos naturales y antrópicos, además de mapas 

en esquemas, datos, collages, etc. Sugiriendo las siguientes líneas de investigación: 

 

- Contexto: Local, Regional, Internacional 

- Ambientes, contextos y palabras del territorio 

- Espacio: Campo - La matriz biofísica - Componentes del territorio (naturales y 

antropizados) 

- Tiempo, dinámica y procesos, evolución 

- Gobernanza y organización 

- Temas, objetivos y orientaciones 

- Sitios de proyectos y oportunidades 

 

• El contexto 

Es el primer acercamiento del lugar, da a entender las relaciones que tiene el área de 

interés con respecto a diferentes escalas, desde la local, regional e internacional, y 

ayuda a comprender los cambios físicos, sociales y culturales con respecto al lugar y 

su infraestructura. 

 

• Ambientes 

Descripción del espacio físico y sus escenarios, su composición como territorio a 

nivel geológico y de hábitat. 

 

• Espacio 

Comprende un análisis de los sistemas bióticos y abióticos que están localizados 

dentro de la superficie delimitada, estos datos junto con las singularidades hídricas, 

geológicas y minerales del lugar, ayudan a comprender las unidades de paisaje y sus 

servicios, la estructura y estado de la matriz biofísica y los posibles métodos de 

intervención que se pueden generar. 

 

• Tiempo dinámica y procesos, evolución 

Es el análisis de la historia del sitio, sus formaciones geológicas, daños e 

intervenciones por parte del hombre, añadiendo los procesos a nivel territorial con 

respecto a los riesgos y movilidad, utilizando en su mayoría fotografías satelitales u 

otro tipo de imágenes que denotan al territorio en general. 

 

 

 

• Gobernanza y organización 
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Información de las autoridades que encabezan las tomas de decisiones del territorio 

y los cambios que se han producido debido a estas acciones(leyes). 

 

• Temas, objetivos y orientaciones 

Se centra en los caracteres más representativos del territorio y el análisis de estos 

como una posible orientación o resolución del problema. 

 

• Sitios de proyectos y oportunidades 

Confiere observaciones más puntuales para la proyección de ciertas estrategias como 

resultado del análisis previamente hecho, mediante herramientas que permitan la 

visualización de cambios en el territorio, para resolver los principales conflictos, 

manejando parámetros que permitan; la consolidación de las infraestructuras del 

lugar ya sean ecológicas o de carácter antrópico, restaurar las áreas que generen una 

desconectividad y vacíos, y la reprogramación de espacios ambientales degradados.  

Siendo estas las bases de las intervenciones arquitectónicas en el paisaje natural y los 

principales desafíos que se afrontan dentro de territorios deteriorados ya sean de 

carácter urbano o rural.  (Pérez Igualada J., 2016). 

 

2.3.2 ESTUDIO DEL PAISAJE NATURAL 

Una de las estrategias que más se utiliza para explorar y conocer paisajes extremos 

es la lectura de imágenes aéreas, esto como compuerta a las posibilidades para medir o 

reconocer el paisaje en base a expresiones de un territorio que en muchos casos es imaginario 

(Corner & MacLean, 1996).  

En el fundamento mencionado anteriormente da a conocer cierta estrategia de 

exploración aérea que permite identificar la infraestructura verde de un paisaje natural, 

entendiendo aspectos que no se pueden visualizar desde una perspectiva terrestre, por la 

cromática de la vegetación y los desniveles de la topografía, aspectos considerados 

principalmente en áreas naturales o zonas protegidas, debido a la extensión, dimensiones 

variables y dificultad de accesibilidad. 

 

2.3.3  LA MATRÍZ BIOFÍSICA 

Es el conjunto de elementos bióticos y condicionantes del espacio, como el clima, 

geología, hidrología, entre otros sistemas, algunos son caracterizados por la dificultad en la 

modificación, pero existen excepciones en las cuales el elemento no es inmutable y es 

modificado debido a la necesidad o urgencia del hombre. Este tipo de modificaciones 

antrópicas siempre conllevan cambios, sin importar el nivel, este tipo de cambio es de 

carácter adverso y negativo pues recae en un efecto dominó que puede afectar a otro sistema 

y altera gravemente la matriz, esta es una de las razones por las cuales se debe anteponer la 

integridad del sitio ante las condicionantes de la intervención. (Folch.Bru, 2017) 

La matriz biofísica es de suma importancia ya que comprende todos los elementos 

que se desarrollan sobre la superficie terrestre, ya sean bióticos o abióticos, el correcto 

funcionamiento de estos elementos no solo determina características del suelo, como la 
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topografía, fuentes hidrográficas y propiedades minerales que gracias a esto se forman 

espacios abiertos en el paisaje, considerados  importantes por sus características de extensión 

vegetal y gran superficie: también repercuten en el sistema ambiental y la eficiencia del 

territorio, determinando las distintas tipologías de espacios en territorio rural. ((CMT) Ciutat 

Mosaic Territorial, 2016) 

La formulación de esta matriz biofísica es necesaria para la comprensión y 

estructuración del paisaje y su organización física, surgen mediante conceptos del desarrollo 

ecológico y el Landscape ecology, la cual es una disciplina direccionada hacia el análisis de 

parches y corredores teniendo como objetivo principal la proyección de actividades que 

promuevan el cuidado y conservación de ecosistemas. (Batlle, 2010) 

Los parches son los lugares de carácter natural que se encuentran dentro del área de 

estudio y contienen distintos eventos y protagonistas a diferentes escalas que componen los 

ecosistemas. Mientras que los corredores son conexiones entre los parches establecidos. La 

matriz es el conjunto de los parches, el cual permite verificar la eficiencia a nivel ecológico 

dentro del territorio visualizando la existencia y vacíos de espacios naturales, ya que gracias 

a su representación más simplificada permite la planificación a distintas escalas territoriales 

y urbanas. 

 

2.3.4 CONECTIVIDAD, DESCONECTIVIDAD Y VACÍOS EN TERRITORIO 

RURAL 

La conectividad de los espacios ya mencionados se mide en cuanto las cualidades de 

los corredores lo permitan, pues si el corredor denota una mayor extensión, mejor será la 

relación y eventos que se comuniquen entre parches. La desconectividad y los vacíos 

producidos en territorios rurales, surgen debido a la compleja morfología de los elementos 

hídricos y geológicos, además de la expansión poblacional y el abuso en el consumo de 

recursos naturales, originando consecuencias como extinción de especies, variaciones 

climáticas e incluso el aumento de riesgos y desastres.   

 

2.3.5 RE-PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS AMBIENTALES DEGRADADOS 

Es uno de los potenciales objetivos que tienen las intervenciones de este carácter, ya 

que el correcto funcionamiento de estas áreas nos permite el uso de servicios ecosistémicos. 

((CMT) Ciutat Mosaic Territorial, 2016). 

Más allá de recuperar los espacios naturales, la intención de las intervenciones paisajistas en 

la actualidad es promover la construcción de nuevos paisajes, para la sostenibilidad de las 

futuras generaciones y una mejora del territorio mediante procesos de gestión y leyes. 

 

2.4 NORMATIVAS EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

El Ministerio del Ambiente cuenta con algunos instrumentos y mecanismos para la 

gestión de las áreas protegidas, que se mencionan a continuación: 

 

• Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador de los años 2001-2010. 
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• Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

de los años 2007-2016. 

• Revisión del avance y situación actual del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas 

del Ecuador (PANE) del año 2008. 

• Prioridades para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador continental del 

año 2007. 

• Análisis de Necesidades de Financiamiento del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador del año 2005 (en actualización). 

• Establecimiento del Fondo de Áreas Protegidas (FAP) en 2002. 

• Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador (2013) 

 

Dichos mecanismos están creados para respetar los derechos de la naturaleza, beneficiando 

a la sociedad con el cuidado de cierto territorio y sus especies nativas, ponerle un alto al 

inapropiado uso de suelo y la explotación minera. 

 

En el Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador 

(2013), el territorio del área protegida se divide en zonas geográficas continuas o separadas 

asignándole diferentes categorías de uso o zonas de acuerdo con el uso actual o potencial de 

sus recursos naturales y culturales que en su conjunto permiten cumplir con los objetivos del 

área. Los nombres de las zonas más usadas son: 

 

• Protección Absoluta 

• Uso Restringido 

• Uso Público: intensivo y extensivo 

• Uso Sostenible de Recursos 

• Asentamientos Humanos 

• Uso Especial 

• Amortiguamiento (p.112) 

 

Dicha división de zonas permite conocer las áreas establecidas para generar elementos de 

uso público siempre y cuando se siga con los reglamentos establecidos para la seguridad de 

áreas protegidas, de igual forma con el uso sostenible de los recursos al intervenir en espacios 

naturales, las infraestructuras no deben ser invasivas. 

 

2.4.1 REGLAMENTOS DE INTERVENCIÓN 

Según el Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador 

(2013), existe una ruta crítica de planificación y evaluación de infraestructura que permite 

conocer actividades a seguir al momento de proponer una infraestructura en espacios verdes, 

que se muestran a continuación: 

1. Reconocer los problemas y necesidades de infraestructura del territorio; Las áreas de 

estudio se pueden identificar fácilmente debido a la zonificación del área natural. 
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2. Creación de opciones de desarrollo: con el análisis realizado por el experto en 

implementación, se puede elegir una de las medidas aprobadas en los actos 

regulatorios, por ejemplo: renovación, reubicación o liquidación, mantenimiento de 

la infraestructura existente y propuestas de nueva infraestructura. 

3. Comprender los estándares y métricas que se cumplirán y desarrollarán en 

la propuesta. 

4. Crea un presupuesto que te dé una idea de los gastos totales en los que incurrirás. 

5. Elija una de las acciones anteriores que beneficie a la industria y a los residentes 

circundantes. 

6. Si se trata de infraestructura turística, se recomienda organizar servicios de 

inspección turística. 

7. Al realizar las obras, es importante pensar en la supervisión de la construcción para 

que el proyecto se desarrolle sin contratiempos. 

 

 

2.5 INTERVENCIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

Estas intervenciones conllevan procesos como: diseño, planificación, manejo de 

gestión y evaluación de efectividad de manejo, que junto a parámetros cualitativos y 

apoyados en leyes buscan promover la seguridad y conservación del ecosistema cumpliendo 

objetivos claros para una mejora del territorio. Complementando con información de 

manejos e intervenciones nacionales e internacionales de hábitats y ecosistemas. 

 

2.5.1 COMPOSICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA 

Este proceso abarca las primeras nociones e intenciones que se tienen con respecto 

al territorio y se compone de cuatro elementos: 

• Objetivos 

Son los motivos de la creación o intervención del área protegida lo cual promueve la 

efectividad del rumbo que sigue el proyecto y su metodología. 

• Valores 

Son elementos culturales y de la matriz biofísica, los cuales se desean conservar en 

un futuro, teniendo en cuenta una jerarquización que muestre su importancia. 

• Límites 

Es el área delimitada de intervención, cierta delimitación debe ser pragmática a 

limites naturales o elementos antrópicos.  

• Categoría 

Tomando en cuenta que; “Es la tipología de áreas protegidas que tiene establecidas 

de forma particular, una arquitectura de objetivos superiores y regulaciones estándar 

para cada uno de los tipos.” (Arguedas, 2010. Pag. 72). Es la clasificación del 

territorio a intervenir mediante su singularidad geológica, climática y biótica que 

permite establecer parámetros y regulaciones en concordancia con las actividades 

planeadas a ejecutar. 
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2.5.2 PLANIFICACIÓN DEL MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA 

Es un proceso de análisis que tiene por objetivo verificar la integridad del sitio y 

evaluar el estado físico. Se derivan en análisis de: 

• Análisis de estado de conservación 

• Análisis de amenazas 

• Análisis de función social y económica 

• Análisis de gestión del área 

• Análisis de escenarios 

• Zonificación 

 

2.6 ARQUITECTURA EN EL PAISAJE 

 La arquitectura y el paisaje están ampliamente ligadas, entendiendo como un 

complejo proceso de la creación de un objeto en relación directa con el suelo, en otras 

palabras, es la única disciplina que cambia los valores del entorno. A lo largo de los años se 

han visto varios elementos introducidos en el paisaje, unos haciendo uso de distintos 

elementos naturales y otros denotando a la arquitectura como la construcción de los espacios 

antrópicos. Sin embargo, la arquitectura debe estar dirigida hacia la transformación de 

hábitos sociales y productivos. (Batlle, 2010)  

 

2.6.1 ARQUITECTURA VERNÁCULA  

La arquitectura vernácula es aquella que utiliza recursos que se encuentran en la 

misma zona y se distingue por ocupar técnicas autóctonas que no requieren de profesionales 

necesariamente, ya que dichas técnicas son transmitidas de generación en generación en el 

campo de la construcción. Una de sus características es que llega a plantear soluciones 

tomando en cuenta la materialidad, la identidad y la economía de la zona, mediante el uso 

de materiales con bajo impacto ambiental y sostenibles. Para establecer el tipo de materiales 

a utilizar se debe realizar un análisis de campo de las construcciones existentes, y también 

tomar en cuenta factores culturales y sociales. Existen ciertas circunstancias que dificultan 

establecer un proyecto con este tipo de arquitectura como lo son: 

• Escasez de material nativo 

• Peligro de extinción de especies vegetales 

• Riesgo de extracción del material 

• Reglamentos, ordenanzas y leyes de intervención   

Sin embargo, se puede rescatar criterios válidos como las formas de las 

construcciones, la estructura y materialidad, con el fin de salvaguardar la identidad del sitio. 

 

Arquitectura vernácula en espacios naturales  

En Sabia humildad, Arquitectura Vernácula (1999) Gerardo Torres menciona la 

diferencia que tiene una obra vernácula de una moderna como:  

El empleo de materiales reciclables que al término de su vida útil se integran al 

ecosistema natural sin alterar modos de vida y patrones tradicionales; ofrece expectativas a 
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largo plazo coherentes a la protección del medio ambiente; depende exclusivamente de la 

economía local o regional con la utilización solo de sus propios insumos; individual o 

colectiva, su ejecución es local y existe siempre la participación del usuario o la comunidad.  

Las formas más frecuentes del uso de la arquitectura vernácula en los Espacios 

Naturales Protegidos según La lectura de La tradición en nuevos contextos turísticos 

Espacios naturales protegidos y arquitectura vernácula (2007) son:  

 

• Uso del paisaje natural como desarrollo de actividades vinculadas con la 

protección de dichos espacios en donde es común intervenir arquitectónicamente 

con espacios de uso administrativo, turístico y de actividades educativas para el 

cuidado del medio ambiente.  

• Dar tratamientos a las rutas turísticas dentro áreas nacionales protegidas, 

conservando y cuidando la composición del sustrato y las especies vegetales y 

animales de la zona. 

• El desarrollo de actividades asociadas a la protección de áreas naturales como el 

turismo ecológico y la información mediante hitos o puntos de interés de este tipo 

de espacios para su conservación. 

 

2.6.2 LO TECTÓNICO Y ESTEREOTÓMICO  

Existen características que acompañan a obras arquitectónicas, que bien pueden 

comunicar criterios de distintas épocas y tiempos e incluso pueden llegar a caracterizar las 

cualidades de la obra más allá de su valor estético o su valor funcional. El profundizar dentro 

de los valores de lo tectónico es hablar no solo de materialidad, también debemos hacer un 

énfasis en como las uniones, sistema constructivo y composición del elemento lo vuelven 

ligero ante su contexto. Mientras que lo estereotómico se concentran mayormente en 

comunicar la fuerza denotando la gravedad y pesadez que inicia desde el suelo, mediante 

elementos constructivos o envolventes más sólidos y compactos. (A. Campo Baeza, 2010) 

 

Las cualidades de estos conceptos responden directamente a las necesidades del sitio, dando 

a entender no solo un modo de habitar, también permite ver las intenciones o acciones de la 

intervención arquitectónica ante su entorno. 

 

2.6.3 DYMAXION  

Richard Buckminster Fuller es el creador de este término, que pese, a estar apegado 

con muchas ciencias técnicas y sociales, nunca tuvo una especialidad, llevando a catalogarlo 

como un inventor debido a sus obras, escritos y pensamientos que tenía sobre la tecnología 

y la versatilidad que debe tener esta para volverse sustentable. Este término surge debido a 

sus inventos mejor acogidos como lo son el Coche Dymaxion y el domo geodésico el cual, 

si bien ya tenía un precedente, Buckminster Fuller mejoro la técnica. El término Dymaxion 

acoge a toda creación que ocupe una composición dinámica, máxima (en sentido de su 

efectividad) y tensión, características que se reflejan en la formulación de nuevos tipos de 

uniones para un ahorro del material.  
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Las técnicas ya mencionadas comparten criterios con el posicionamiento de módulos 

en climas extremos o de alta montaña, pensado en materiales prefabricados, la facilidad de 

ensamblaje y transporte, junto con la eficiencia de recursos y procesamiento de desechos de 

forma efectiva.  

 

2.6.4 HIGH TECH  

High Tech es un término acoplado a partir del año 1970, denota una arquitectura que 

trasmite valores sobre la globalización mediante la suma de elementos, materiales y nuevas 

tecnologías de carácter industrial en elementos arquitectónicos, llegando ser funcionales en 

diferentes escalas siendo una continuación de la arquitectura moderna.  

 

Este criterio arquitectónico ha permitido la formulación de elementos en todo tipo de 

territorio, pues hace posible la adaptabilidad ante las condicionantes más extremas. Su 

característica más importante es la innovación en su sistema constructivo y sus envolventes, 

mediante el uso de prefabricados y materiales reciclados como aislantes. 

 

Este tipo de metodología permite acoplar las nuevas tecnologías con elementos nativos del 

lugar sin desechar la identidad del sitio, e impulsando técnicas constructivas mixtas, ya sea 

desde su estructura o envolvente.  
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3. CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

3.1 METODOLOGÍA 

El siguiente trabajo corresponde a un análisis a través de una investigación cualitativa 

con la cual se describen los fenómenos presentes en el área de intervención, posteriormente 

se realizará una investigación de campo para entender el origen de las problemáticas 

encontradas en el lugar y sus condicionantes, consecuentemente se plantean soluciones 

desde una escala macro a una escala micro aplicando la teoría de la investigación acción de 

forma que se apliquen soluciones arquitectónicas. 

 

I. Marco Teórico 

EL presente capítulo pretende iniciar con un trabajo de investigación explicativo y 

descriptivo donde se conozcan la definición de términos que se van a tratar, estableciendo 

los principios que se utilizaran durante el desarrollo del trabajo, además de entender las 

normativas a cumplir para intervenir en áreas protegidas. 

 

II. Análisis de referentes 

En el segundo capítulo se utiliza la investigación documental para analizar proyectos 

ya ejecutados que presenten técnicas constructivas aptas en la zona que se va a intervenir, 

también parámetros de conservación en paisajes naturales. 

 

III. Análisis de sitio 

Se plantea una investigación geográfica para analizar la zona mediante 

levantamientos arquitectónicos y paisajísticos con la ayuda de herramientas satelitales en 

caso de abarcar un área grande y una investigación de campo en áreas pequeñas, para tener 

un mejor acercamiento conociendo los conflictos existentes y poder llegar a generar 

estrategias de intervención que favorezcan tanto al territorio como a la población. 

 

IV. Lineamientos 

Utilizando la investigación explicativa se exploran las problemáticas del sitio 

pretendiendo establecer lineamientos que puedan llevarse a cabo en la propuesta 

arquitectónica y paisajista. Estos lineamientos deben favorecer a la comunidad, al ecosistema 

y a sus visitantes. 

 

V. Propuesta  

Al finalizar los pasos anteriores se inicia con la propuesta a nivel Máster Plan gracias 

a una investigación acción con la cual se integra el eje natural con ciertos puntos estratégicos 

de descanso para llegar al objetivo que es La Laguna Amarilla; en el Máster Plan existirán 

elementos resueltos a nivel arquitectónico que solucionen problemáticas en áreas 

específicas. 
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4. MARCO REFERENCIAL - ANÁLISIS DE REFERENTES 

4.1 MÁSTER PLAN TURKEY MOUNTAIN / THE MVVA 

El proyecto se encuentra ubicado en Tulsa - Estados Unidos que tiene como objetivo 

la conservación, Restauración y Recreación de Turkey Mountain. 

La montaña ha sido preservada desde 1970 construyendo senderos y generando movimiento 

peatonal por el área, lamentablemente con el paso del tiempo las condiciones de los 

recorridos se han deteriorado y el lugar ha dejado de recibir muchos visitantes. 

Las fundaciones asociadas a la obra han decidido generar este plan maestro para 

potencializar la zona tanto social como ecológico y mantener viva dicha belleza por 

generaciones. 

 

Debido a la fragmentación que se le ha hecho a la zona natural gracias a la 

urbanización de Tulsa, estas montañas son las más utilizadas al momento de realizar 

actividad física o simplemente de recreación, por lo cual el plan maestro se direcciona a 

cuatro principios fundamentales para mejorar el acceso y uso de dicho lugar, como son: 

 

1. Restaurar la naturaleza 

2. Maximizar el acceso 

3. Mejorar senderos 

4. Programa integrado 

 

De los cuales se analiza los tres primeros debido a la similitud en ciertos aspectos al tema 

propuesto en la investigación del sendero al Nevado El Altar. 

 

RESTAURAR LA NATURALEZA 

Tomando en cuenta las problemáticas del sector la restauración natural se centra en 

mejorar el paisaje natural mediante regimientos activos de gestión de la tierra en donde se 

controla la contaminación y el cuidado de posibles incendios de bosques, de igual forma se 

implementan humedales debido a las inundaciones que presenta la zona gracias al río que 

está a un costado. 

 

• Tierras bajas 

Restauración de las conexiones al arroyo Mooser Creek mediante un corredor que 

permite generar un habitar a peces y bivalvos y la interacción del hombre con la 

naturaleza vegetal y animal. 

Los humedales también son integrados para mejorar la calidad del agua y evitar 

inundaciones en senderos que pasan por la orilla del arroyo. 

• Sabana y Pradera 

La Sabanas y Praderas formaron parte del Máster Plan de restauración de quema 

prescrita en 1990, llevándose a cabo gracias a evaluaciones de bomberos locales, el 

cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU, la oficina de Administración de Tierra, 

entre otros que permitirán resolver dichas problemáticas. 
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Los incendios se han ido controlando con la limpieza constante de maleza seca que 

arroja la misma naturaleza y recuperando las especies vegetales que han ido 

disminuyendo con la siembra de nuevas plantas. 

• Bosque 

Según el máster plan los bosques se irán recuperando con el paso de los años debido 

al crecimiento de árboles como robles nativos y zumanque que ayudarán a conservar 

la humedad en el suelo y favorecer al florecimiento de plantas y hierbas silvestres. 

Al mencionar una ventana atrás en el tiempo los arquitectos tratan de expresar y 

honrar el paisaje nativo de la montaña al prestarle mayor iteres a la restauración 

ecológica mediante el régimen de manejo de quemas prescritas que será el encargado 

de cuidar y controlar los incendios forestales que han degradado las áreas verdes de 

Turkey Mountain 

 

MAXIMIZAR EL ACCESO 

Dicho sistema consiste en facilitar la accesibilidad tanto de peatones, ciclistas y 

animales de carga dándoles conexiones adecuadas a sus recorridos.    

 

• Puente bales 

El puente es importante debido a la conexión que genera a Turkey Mountain con 

Bales Park, dos espacios muy recurridos por los turistas y deportistas del sector. 

• Puente de las tierras del interior 

Puente hecho con madera de la zona, que permite la accesibilidad a los senderos 

establecidos tanto peatonales como de ciclovía. 

• Puente Mooser 

Permite el acceso a Turkey Mountain desde el norte de la ciudad; es el puente más 

cercano al centro e Tulsa. 

• Puente Johnson 

Es el único puente que permite cruzar el río Arkansas y está dedicado al uso de 

peatones y bicicletas, de igual forma presenta una conexión directa con Jhonson Park 

y River Trails. 

 

MEJORAR SENDEROS 

           Se genera un diseño adecuado de los senderos tanto en el ancho como en la 

materialidad, previniendo un mal drenaje del agua lluvia y la erosión que podría destruirlos. 

Estos senderos se mantienen de tierra o pasto por la comodidad que genera recorrer por 

dichos caminos. Ciertos senderos tienen una intervención con materiales del sector como es 

la piedra, madera y si es necesario en varios casos por adaptaciones se presenta el hormigón.  
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Ilustración 1: Master Plan Turkey Mountain / The MVVA  

Fuente: Michael Van Valkenburgh Associates, Inc 

 

4.2 TROLLSTINGEN - RUTA TURÍSTICA NACIONAL NORUEGA / REIULF 

RAMSTAD 

La ruta turística Trollstingen está ubicado en la costa oeste de Noruega. Trollstigen 

es más conocida como “Escalera del Troll” ya que es una de las atracciones turísticas más 

visitadas de Noruega, gracias a la cantidad de montañas que la rodean. 

La temporada que recibe más visitantes es en verano ya que en invierno los accesos no se 

encuentran despejados por la nieve y el clima no es bueno para realizar caminatas al aire 

libre; a pesar de todo el proyecto permite al visitante disfrutar del lugar desde un refugio de 

montaña, con restaurante y protecciones contra las inundaciones, con cascadas puentes y 

rutas de acceso a los miradores que están destinados a la observación del paisaje. 

 

Cada mirador, sendero está diseñado para implantarse en la montaña permitiendo una 

mejor accesibilidad a grandes alturas; el proyecto tiene como objetivo permitir que los 

visitantes puedan disfrutas de las hermosas vistas, el sonido del agua al caer por las cascadas 

y el canto de las aves y un sin número de animales de la zona. 

 

PAISAJE 

La zona montañosa de Trollstigen es aprovechada al máximo para senderismo y 

visitas a zonas protegidas. 

El río que se origina de las lagunas Bispevantnet y Alnesvatnet pasa por la zona turística 

Trollstigen, abasteciéndola de agua de riego y energía eléctrica gracias a la presión que esta 

produce. 

El proyecto está implantado en un área montañosa que, al generar un recorrido turístico, se 

presentan puntos estratégicos como miradores que permitan aprovechar las visuales y el 

paisaje. 
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RECORRIDO/MIRADOR 1 

Se consideran los elementos naturales que existen en la zona como la piedra que 

favorece al proyecto a mantenerse estático y el cuerpo de agua genera una sensación de paz 

que ayuda al disfrute del lugar. 

La intervención no es invasiva, los materiales que forman parte del mirador es el vidrio y 

acero corten para los pasamanos de seguridad y el hormigón con la piedra para la base de la 

obra. 

 

RECORRIDO/MIRADOR 2 

El segundo mirador se encuentra en un punto más alto que el primero, con un desnivel 

de 0.5m, permitiendo obtener visuales más completas de las montañas, el completo turístico 

y el sendero. 

Los materiales utilizados son piedra, hormigón, vidrio y acero corten que generan seguridad 

al turista al momento de llegar a dicho mirados con una altura de 100m aproximadamente. 

 
Ilustración 2:Trollstingen - Ruta Turística Nacional Noruega / Reiulf Ramstad  

Fuente: Wikiarquitectura 

 

4.3 CABAÑA DE INVIERNO EN MOUNT KANIN / OFIS ARHITEKTI 

El proyecto es construido por el estudio de arquitectura OFIS, ubicados en Liubliana 

capital de Eslovenia, dicho estudio se enfoca en la investigación y creación de proyectos 

mediante módulos experimentales alcanzando así una eficiencia correspondiente a las 

condicionantes del sitio. Dentro de su repertorio podemos encontrar obras de carácter 

residencial, cultural, recreativo y refugios de alta montaña.  

 

CONTEXTO 

El proyecto Cabaña de invierno o Refugio “Kanin” está situado en la montaña del 

mismo nombre, la cual está próxima a la pequeña localidad de Bovec. Kanin es una montaña 

con 2 587 metros sobre el nivel del mar, perteneciente a los Alpes Julianos, marca la frontera 
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entre Eslovenia y Udine que conforma territorio italiano. Teniendo en cuenta su altura, sus 

condicionantes climáticas son muy complejas ya que en épocas de invierno las capas de 

nieve llegan a medir hasta 10 metros y el nivel de precipitación es de 362 litros por metros 

cuadrados, la composición geológica es de piedra caliza. 

Kanin es una montaña en la cual sucedieron acontecimientos históricos importantes, 

el que más resalta, es la Primera Batalla de Isonzo, durante la Primera Guerra Mundial, la 

cual llevo a soldados tanto a italianos como a austro húngaros a convertir la montaña en una 

zona de confrontamiento, en la actualidad por este motivo, su localización remota y su 

paisaje es considerado por turistas y aventureros.   

 

ZONIFICACIÓN 

El objeto arquitectónico con un área de 9.7 metros cuadrados, está definido en 3 

zonas, el acceso, que corresponde a la altura más baja, el área de estar, en la cual se 

encuentran los compartimientos para provisiones y el área de descanso con capacidad para 

9 personas la cual dirige la visual de 3 plataformas suspendidas hacia el valle. 

La morfología del módulo no solo delimita las zonas, también ayuda a configurar las 

uniones del material. 

 

ENVOLVENTE 

El envolvente del refugio está compuesto por 4 capas de distintos materiales que 

permiten el confort térmico en su interior, dentro de esta composición la madera 

contrachapada juega un papel importante ya que conforma gran parte del elemento. 

   

• Madera contrachapada 

Teniendo en cuenta características como el constante cambio de temperatura y el 

excesivo grado de precipitación se utiliza como acabado interno láminas de madera 

contrachapada ya que esta permite la unión de varias capas de otros materiales, 

equilibrando la rigidez, para luego ser unidas mediante un marco de madera 

estructural. 

• Membrana de aislamiento 

Suele estar formada por una o varias fibras de carácter natural o procesada que ayuda 

reducir el impacto térmico dentro del elemento. 

• Lámina de hidro aislamiento 

Dicha lámina está compuesta por una cámara de aire la cual permite mayor 

ventilación para el elemento arquitectónico. 

• Placa de aluminio 

Definidas como recubrimiento exterior se las emplea mediante módulos verticales 

para una mayor facilidad de corte con respecto a la forma del elemento. 

 

MODULACIÓN 

Los módulos de las placas de aluminio son fundamentales pues no solo permiten la 

configuración del elemento, también ponen en evidencia la intervención que ha tenido el 

sitio, diferenciando la línea recta y forma ortogonal del objeto con respecto al sitio y su 

singularidad en las formas orgánicas. 
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TECTÓNICA 

La jerarquización de los espacios concibe la forma y con ello los puntos de apoyo del 

objeto, teniendo en cuenta un cuidado extremo con el suelo debido a su entorno y la 

importancia del territorio sobre el objeto. 

 
Ilustración 3: Cabaña de invierno en Mount Kanin / Ofis Arhitekti  

Fuente: Arch Daily 

 

4.4 CONCLUSIONES 

Máster Plan Turkey Mountain / The MVVA 

Al entender las problemáticas existentes en el lugar de estudio, The MVVA llegó a 

tomar decisiones de intervención como: 

 

1. Restauración de la Naturaleza; dicha intervención paisajista está presente en zonas 

boscosas como áridas ya que las problemáticas principales son los incendios 

forestales por el alto grado de contaminación. 

2. Maximizar el acceso; corresponde a la intervención en cuanto a la accesibilidad y 

recorridos para llegar a cada actividad existente en el máster plan. 

3. Mejorar senderos; esta intervención se centra específicamente en los senderos que 

conecta cada espacio con varios tipos de rodaduras para una mejor accesibilidad para 

todo tipo de turista. 

 

Para concluir, los tres tipos de intervenciones corresponden a una reparación paisajista en 

donde cada recuperación ayuda a fortalecer más a la otra, permitiendo solucionar todo en un 

solo Máster Plan. 
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Las metodologías utilizadas en este proyecto pueden ser útiles para otro proyecto con las 

mismas características. 

 

Trollstingen - Ruta turística Nacional Noruega / REIULFRAMSTAD 

El presente proyecto se desarrolla de acorde a las necesidades del sector como el 

ascenso a los puntos más altos y el disfrute de las visuales existentes por lo cual el proyecto 

se ha analizado dos partes de sus tres intervenciones como: 

 

1. Pasarela; La mayor problemática en temporada de invierno es la presencia de la 

nieve, la cual impide movilidad por la superficie, lo que conlleva a formular la 

pasarela elevada unos cuantos centímetros del suelo permitiendo desalojar con 

facilidad la nieve. 

2. Descansos y miradores, dichas pausas son una respuesta ante el paisaje remoto y el 

disfrute de ascender a puntos altos de una montaña. 

 

Como conclusión es importante mencionar el uso del material existente en la zona para la 

base de la pasarela, descansos y miradores; no siendo tan invasivos al momento de intervenir. 

 

Cabaña de invierno en Mount Kanin / OFIS ARHITEKTI 

Un proyecto en alta montaña se desarrolla mediante la modulación, tectónica y el 

material ya que son una respuesta ante las dificultades de construcción en el sitio. 

1. Modulación; la modulación y la forma permiten generar un proyecto ideal para un 

lugar a tantos metros sobre el nivel del mar. 

2. Tectónica; la jerarquización de espacios y las aberturas tomando en cuenta su entorno 

son los principales objetivos de un buen elemento arquitectónico. 

3. Envolventes; el envolvente de dicha volumetría está conformada por cuatro capas 

como la madera contrachapada, membrana de aislamiento, lámina de hidro 

aislamiento y placas de aluminio que permiten coacervar en calor en el interior del 

elemento. 

Es importante tomar conciencia al momento de diseñar un elemento arquitectónico en alta 

montaña. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL  

Los presentes referentes analizados tanto de paisaje como arquitectónico son 

esenciales para un correcto desarrollo del proyecto a plantear en el capítulo de propuesta por 

lo cual se marcan varias palabras claves de cada tipología de referente que son importantes 

y podrían ser útiles en un futuro. 

 

• Referentes paisajistas 

El Máster Plan Turkey mountain es un proyecto importante al momento de estar 

emplazados en una zona alejada de la urbanización por lo que es fácil controlar la 

contaminación; otro de los proyectos analizados es la Ruta Turística Nacional 

Noruega el cual presenta una alternativa si se necesita intervenir en una zona rocosa, 

haciendo uso del mismo material y la importancia de los descansos y miradores en 
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un recorrido. Se presentaron tres referentes más los cuales no han sido analizados a 

profundidad, pero es importantes mencionarlos como: 

 

- Las termas Puritam 

- Parque público costa urbana 

- Jardín Nativo Adriana Hoffmann 

 

Proyectos que compartes varias características y metodologías de diseño. 

 

• Referentes arquitectónicos 

La cabaña de invierno en Mount Kanin es el proyecto completamente analizado en 

este trabajo de investigación debido a su volumetría armable y el confort térmico que 

genera su envolvente, permitiendo así ser un elemento fácil de movilizar a zonas 

difíciles de llegar con transportadores de materiales para construir de cero. 

Otro de los elementos arquitectónicos no analizados al cien por ciento es el Refugio 

antártico ecuatoriano que contiene estrategias de volúmenes de fácil armado en zonas 

con bajas temperaturas. 

 

Los últimos referentes mencionados son infraestructuras arquitectónicas que le 

llevan a otro nivel la representación cultural de su entorno más cercado como son: 

 

- Salón conmemorativo de Wang Jing 

- Fábrica de vino de arroz / DnA 

 

 

5. ANÁLISIS DEL LUGAR 

5.1 LAGUNA AMARILLA EN EL VOLCÁN “EL ALTAR”.  

La Laguna Amarilla es uno de los cinco cuerpos de agua del sistema lacustre del 

volcán El Altar, ubicada en su cráter y debido a la presencia de varios minerales adopta una 

tonalidad semejante al color amarillo, debido a esto su nombre. A su alrededor se encuentran 

los glaciares formados por el proceso del tiempo, hacia el sur las lagunas: Azul, Pintada, 

Quindecocha y Mandur, mientras que por el oeste no existen glaciares esto ha permitido la 

deformación de la topografía a distintos niveles en los cuales yace el sendero hacia la 

comunidad de Releche, este sendero con una extensión de 13km ha sido objeto de conflictos 

pues es la única senda o recorrido que conecta las comunidades con el volcán, y al mismo 

tiempo es utilizado por personas y especies ovinas, esto ha deteriorado el sustrato 

especialmente en meses de invierno dificultando el paso de turistas y recursos, sin mencionar 

que a lo largo del recorrido no existen espacios de descanso ni refugios en casos de 

emergencia. Otro de los conflictos que más ha llamado la atención de los visitantes es que 

no existe un control o manejo del espacio ya mencionado, pues se tiene la creencia de que 

los primeros 5 km son de carácter privado correspondientes a la Hacienda Releche, 

generando costos por el ingreso al sendero.  
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El sendero de la comunidad de Releche hacia la Laguna Amarilla es considerado un 

eje natural debido a sus condiciones bióticas. También, constituye una fuente importante de 

ingresos económicos para la comunidad, ya que muchos de sus habitantes se desempeñan 

como guías para turistas y exploradores, además de participar en actividades agrícolas y en 

negocios personales. Sin embargo, se observa un significativo flujo migratorio en toda la 

parroquia hacia los centros urbanos de Penipe, Riobamba y Ambato, esto debido a un mayor 

número de actividades económicas y mejores oportunidades de mejorar su calidad de vida. 

 
Ilustración 4: Fotografía del volcán El Altar  

Fuente: Arq. Alejandro Becerra 

5.1.1 ESTADO ACTUAL  

En la actualidad el ya mencionado eje natural es utilizado para actividades como 

trekking, acampadas, caminatas, entre otras actividades turísticas que, por las condiciones 

del clima, pueden considerarse extremas, todo esto sin ningún tipo de control, para prevenir 

contaminación, riesgos y pérdidas humanas ya sean por causas naturales (deslaves, 

inundaciones, avalanchas, etc.) o del hombre mismo (desorientación, falta de experiencia y 

guía, el no llevar implementos adecuados, etc.). Perteneciendo al Parque Nacional Sangay 

uno de los mayores problemas es que no se tiene claro si el inicio del sendero es público o 

privado, dificultando el acceso en general. Desde el año 1975 se han establecido varias 

estrategias y leyes que ayuden al control y la seguridad de este elemento natural, en un 

compendio llamado Plan de Manejo del Parque Nacional Sangay, uno de los conflictos que 

ha marcado el sitio desde ese entonces es la tenencia de tierras. Dicho documento es del año 

1998 con un precedente del año 1980 y su duración es de 5 años. 

 

Las razones mencionadas en el documento del plan de manejo, por las cuales no se 

han podido ejecutar con normalidad las normas y cambios propuestos, establecen:  

“Conforme a lo expuesto, el manejo y administración de los parques nacionales en 

general y del PNS en particular, se realiza bajo complejas situaciones de cambios políticos, 

sociales, económicos, institucionales, administrativos y ambientales.” (Plan de Manejo 

Estratégico del Parque Nacional Sangay, 1998)  
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Actualmente no se cuenta con una cartografía o material a nivel temático o específico que 

ayude a comprender la zona de estudio y sus características. 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN REGIONAL  

Situado en Ecuador, el volcán El Altar, pertenece al Parque Nacional Sangay, es una 

de las áreas protegidas más importantes del país debido a su extensa variedad de ecosistemas 

y especies tanto vegetales como animales, con una extensión de cercana a 518 ha, el Parque 

Nacional Sangay está bajo la jurisdicción de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, 

Morona Santiago y Cañar, sin embargo la comunidad de Releche se encuentra bajo el 

cuidado y tutela de la gobernación del GAD de Penipe y la junta comunitaria perteneciente 

a La Candelaria.  

Estos últimos sistemas mencionados obedecen a una entidad política mayor, debido 

a su localización dentro de la provincia de Chimborazo, esto ha provocado una visible 

relación entre singularidades geológicas como lo son: el nevado Chimborazo, el volcán 

Carihuairazo y el volcán Tungurahua, todos, rodeando zonas urbanas y promoviendo 

actividades de carácter turístico. 

 

5.2.1 TERRITORIO  

La zona de estudio es el atractivo más recurrente del Parque Nacional Sangay, sin 

embargo, no es de ignorar su proximidad con las urbes de Penipe y Riobamba, pues hablando 

de movilidad y eventos, son 2 importantes nodos que constituyen un sistema de la provincia 

de Chimborazo, formando así una conexión entre 2 volcanes inactivos (El Chimborazo y El 

Altar). Complementando una sucesión de singularidades en la geología del suelo y formando 

una conexión cerrada con los volcanes Carihuairazo y Tungurahua. La composición de la 

hidrografía es relevante, ya que al Este del sistema lacustre del volcán El Altar, están los ríos 

Llushin, Shicayacu, Palora, Santa Ana y Culebrillas, mientras que desde la parte baja del 

volcán se encuentra el Valle de Collanes, el cual con diferentes flujos de agua forma un río 

del mismo nombre y pasa a unirse con el Río Blanco el cual posee una mayor corriente y así 

desemboca en el sistema hídrico de Riobamba en los Ríos Guano y Chibunga.  

La visión política del territorio no es clara, pues se evidencian varias falencias a nivel 

urbano y rural con respecto a la organización, otro de los problemas que afectan al objeto de 

estudio es la división territorial, pues no es pragmática con la geología y sus límites naturales. 

Ver Anexo 1 

5.2.2 ZONAS NATURALES  

Las dos zonas naturales ilustradas en la parte superior son de gran importancia, más 

allá de representar una conexión para la ciudad de Riobamba, están declaradas como 

Patrimonio de la Humanidad debido a su extensa amplitud territorial, diversidad en su matriz 

biofísica y el cumplimiento de varios servicios ecosistémicos que promueven actividades de 

conservación y economía para los sectores cercanos. La reserva faunística engloba al área 

del nevado Chimborazo y el Carihuairazo, mientras que el PNS corresponde a una serie de 
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elementos geológicos como los volcanes El Altar y Tungurahua mencionando también 

sistemas hídricos significativos a nivel nacional.  

Ver Anexo 2 

5.3 DELIMITACIÓN DE LA ZONA  

Dichos límites han sido establecidos mediante la visibilidad de factores geológicos, 

hídricos y antrópicos, siempre tomando como guía los espacios que representen una distinta 

morfología natural.  

La formación del eje no está moldeada simplemente por una necesidad del ser humano, es 

el trabajo que surge mediante la guía de una composición de elementos dentro del territorio, 

partiendo desde la Comunidad de Releche el cual es el punto habitado más cercano hacia la 

laguna Amarilla, se toma la topografía más favorable para ascender en la montaña más 

cercana a la comunidad, que es en donde se asienta el camino, colocando como principal 

obstáculo la hacienda Receche pues, dificulta la accesibilidad de visitantes, posterior a esto 

tenemos la guía y limitante del Río Collanes que acompaña paralelamente al sendero hasta 

llegar al valle de Collanes, este último es un punto estratégico para acampar o descansar.  

 

La geología del volcán limita las opciones de continuación, debido a esto se debe 

escalar hacia un punto que conecte hacia las orillas de la Laguna Amarilla, dicha transición 

del sendero toma espacios rocosos que conforman los glaciares. Estos elementos juntos con 

los picos de hielo del volcán pertenecen a el Parque Nacional Sangay, mientras que la Laguna 

Amarilla pertenece a la gobernación de Quimiag.  

 

Todos estos son factores importantes para la delimitación, ya que debido a razones 

incongruentes los límites políticos no se encuentran correctamente trazados y tampoco 

regulados, acoplándonos así a las metodologías expuestas en el marco teórico para la 

recolección y lectura de información mediante imágenes satelitales, estableciendo los límites 

en correspondencia a la forma del suelo y elementos naturales. 

Ver Anexo 3 

 

5.3.1 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL  

En el sendero a intervenir se encuentran puntos importantes como el equipamiento 

de Guardabosques al inicio del trayecto, seguido por la hacienda Releche (propiedad 

privada), a continuación, la pampa siendo una zona ideal para descansar de los km recorridos 

anteriormente, después el refugio de la hacienda Releche (propiedad privada) y el bosque de 

los Polylepis que es el punto de llegada y de acampada, finalmente 2km después se encuentra 

la Laguna Amarilla. 

Ver Anexo 4 

5.4 MATRIZ BIOFÍSICA  

La matriz biofísica de la zona de estudio está compuesta por sistemas de carácter 

natural, sin embargo, se han analizado eventos que se desarrollan sobre la superficie y que 
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deben ser tomadas en cuenta debido a la vulnerabilidad del sitio y su integridad. Debido a 

esta razón el análisis está estructurado por:  

• Geología 

• Ecosistemas 

• Hidrología 

• Climatología 

• Eje 

• Eventos 

• Riesgos 

• Amenazas 

 

RECONOCIMIENTO DE PARCHES MORFOLÓGICOS  

La morfología de los parches encontrados corresponde mayormente al suelo y su 

predominancia dentro del territorio, lo cual nos ha permitido diferenciar los elementos de 

mayor volumen como las montañas, y diferenciar los corredores como el eje natural 

(sendero) y el sistema hídrico de la zona, ambos en dirección paralela hacia el valle de 

Collanes y la Laguna Amarilla. La composición de la hidrología nos lleva a comprender 

aspectos importantes de la climatología como son su dirección, sus comportamientos y sus 

cambios. 

Ver Anexo 5 

 

EL SENDERO, EVENTOS Y FACTORES ANTRÓPICOS  

Dentro de los 13 Km del sendero, la topografía es un elemento inconsistente, esto 

junto con las condiciones climáticas lo han vuelto un sitio difícil de explorar, sin embargo, 

las experiencias a nivel sensorial han sido descritas por muchos, como increíbles, debido a 

que su misma complicación topográfica, forma factores geológicos, diferentes ecosistemas 

e impresionantes paisajes haciendo que este recorrido sea agradable. 

 

Esto ha provocado que el sendero sea reconocido como uno de los atractivos turísticos más 

potentes, a nivel local y nacional, recibiendo la visita, muchas veces descontrolada por parte 

de personas extranjeras y propias del país. El no tener un control claro del ingreso de las 

personas recae en una afectación hacia la integridad del sitio debido al exceso de 

contaminación, amenazando a los diferentes ecosistemas. Un claro ejemplo de ello se dio en 

el año 2020 durante la pandemia, cuando en un fin de semana del mes de octubre accedieron 

al valle de Collanes cerca de 2 000 personas, esto provoco un alto impacto ambiental debido 

a los desperdicios, sin mencionar que en temporadas altas - regulares acceden cerca de 100 

personas cada fin de semana. Por este motivo se ha mapeado las áreas más propensas a sufrir 

daños y aquellas en las que se pueden dar deslaves e inundaciones. 

Ver Anexo 6 
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5.4.1 GEOLOGÍA  

Podemos destacar que toda la zona de estudio está conformada por diferentes 

ecosistemas y tipos de geología la cual ayuda al desarrollo de especies, pero más allá de eso 

ofrecen diferentes servicios que conforman el funcionamiento de un ecosistema con el otro. 

Visualizando en la ilustración 69 hemos encontrado que los ecosistemas y servicios a 

destacar son:  

• Mosaico agrícola  

Ubicada bajo la cota de los 3500 msnm está caracterizada por la intervención humana 

que en su mayoría conserva área verde dirigida hacia la agricultura de los 

proveedores, sin mencionar el uso del caudal del río dirigida para sus labores 

agrícolas y el uso de la madera encontrada en los límites o ecotonos del mosaico. Ver 

ilustración 68.  

• Zona boscosa  

Tomada como un franja o cinturón de gran magnitud que rodea la topografía del 

sendero se destaca por presentar una gran masa vegetal sin intervenciones humanas 

más allá del sendero que la traspasa, comprendiendo servicios de regulación, 

mejorando la calidad de aire y el desarrollo de especies sobre la cota de los 4000 

msnm, surgen conexiones interesantes desde su cromática, sobre todo en los tipos de 

vegetación arbustiva y diferenciando el tipo de sustrato por razones de 

condicionantes climáticas. Ver ilustración 68.  

• Zona montañosa  

Este ecosistema ofrece el servicio de soporte, el cual ayuda como espacio de 

desarrollo y hábitat natural para especies animales y vegetales en casos muy 

especiales, debido a que la geología va cambiando su resistencia, estos cambios se 

denotan en la paleta cromática. Ver ilustración 68. 

Ver Anexo 7 

 

5.4.2 ECOSISTEMAS Y SERVICIOS  

Sistema Socio-Ecológico de la zona a intervenir El Sistema Socio-Ecológico es la 

interacción entre la población con el ecosistema que los rodea, dicho sistema abarca 

componentes naturales y sociales dando a entender cómo influyen uno con otro. En este caso 

se da a entender cómo actúa parte de la parroquia la Candelaria con El parque Nacional 

Sangay. El análisis se divide en los cuatros Servicios Ecosistémicos que forman parte del 

sistema Socio-Ecológico, que son:  

• Servicios Ecosistémicos de Provisión  

• Servicios Ecosistémicos de Regulación  

• Servicios Ecosistémicos de Soporte  

• Servicios Ecosistémicos de Cultura 

Ver Anexo 8 y 9 

 

CONCLUSIONES  

Servicios Ecosistémicos de Provisión  
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El servicio de Provisión es muy beneficioso para las comunidades que tienen como 

ingreso principal la producción por lo cual es importante controlar la tala de bosques, el uso 

de abono químico en exceso, la contaminación de los recursos hídricos, entre otros para 

mantener por mucho tiempo los beneficios de los ecosistemas.  

 

Servicios Ecosistémicos de Regulación  

En el servicio de Regulación, la vegetación es una de las más importantes ya que 

controlan la pureza del aire y del clima por lo cual hay que conservar el cuidado generado 

por el Parque Nacional. Por lo tanto, sería bueno aplicar ciertas políticas de reforestación en 

zonas que lo necesiten como en el sendero.  

Existen riesgos en dichos puntos del sendero hacia el nevado El Altar por lo que se 

recomienda generar amortiguamientos que beneficia a la naturaleza misma como al hombre.  

 

El tratamiento de aguas residuales es un punto para tratar ya que existen 

asentamientos cercanos a los ríos que con el paso del tiempo podrían llegar a contaminarse 

en su totalidad.  

En la zona del Valle de los Collanes existe un descontrol del flujo del agua debido a los 

diversos recorridos existentes para llegar a la zona de acampada por lo cual es importante 

tomar cartas en el asunto.  

 

Servicios Ecosistémicos de Soporte  

Los servicios de Soporte son los que proporcionan espacios para que el hábitat se 

desarrolle tanto vegetal como animal, por lo cual es importante conservar los ecosistemas 

para mantener su existencia.  

 

Servicios Ecosistémicos de Cultura  

Dicho servicio se encuentra relacionado con el de Regulación y Provisión por lo cual 

generan beneficios no materiales a visitantes y moradores como el disfrute de la naturaleza, 

la actividad física al recorrerla y la inspiración por conocer más del lugar; por lo que se 

debería tomar decisiones para mejorar el sendero como su accesibilidad, siempre y cuando 

se respete su entorno. 

 

5.4.3 CLIMATOLOGÍA  

La zona de intervención se caracteriza por presentar lluvias a lo largo de todo el año 

en su mayoría de días, como se puede ver en la ilustración 76 debido al porcentaje de 

humedad presente en el lugar que va desde el 80 al 88% y si bien existe incidencia solar, la 

radiación ultravioleta es soportable y moderada (ilustración 76), la temperatura máxima en 

el lugar no sobrepasa los 15°C llegando a temperaturas bajas, el promedio de estas 

temperaturas es de 3°C y sus vientos predominantes van desde la dirección noreste a este.  

 

Cabe mencionar que los mese más difíciles para cursar el trayecto son abril y mayo debido 

ya que las condicionantes climáticas más complicadas llegan a acumularse, esto ha ayudado 
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a que se cierre el paso por dicho trayecto durante esos meses debido a que los riesgos de 

deslave aumentan. (Analizar factores climáticos por mes, ilustración 76)  

 

Debido al sistema hídrico, su elevación y factores como la precipitación y nevada, se 

puede ver en las ilustraciones 75 y 76, que a lo largo del trayecto se mantienen temperaturas 

bastante bajas, estas características influyen en el estado del sustrato dificultando aún más el 

ascenso hacia la zona montañosa. 

Ver Anexo 10 

 

5.4.4 EJE Y EVENTOS  

• Inclinación del Sendero  

La inclinación máxima del sendero corresponde al 56.6%; en los primeros kilómetros 

está presente dicha inclinación máxima. La inclinación promedio del sendero 

corresponde al 16.5% de toda la trayectoria.  

• Posibles zonas de descanso  

Las zonas de descanso parten del punto 1 en donde está la pampa, área seca y libre 

de lodo, el segundo punto se encuentra llegando a 6km, el tercero por 8km y el cuarto 

perteneciendo a la zona de acampada en 10.5km aproximadamente.  

• Dificultad de ascenso  

Los primeros kilómetros del recorrido comienzan con la mayor dificultad del sendero 

partiendo de (0 a 3) km con una altura de (3018 a 3700) m, el segundo punto de 

dificultad inicia de (3.5 a 4) km con una altura de (3710 a 3755) m, el tercero de (5.5 

a 6.1) km con una altura de (3710 a 3760) m, el cuarto de (6.5 a 7.1) km con una 

altura de (3700 a 3900) m y el último punto de dificultad corresponde al ascenso a 

La laguna Amarilla de (10.8 a 13) km con una altura de (3900 a 42.50) m. 

Ver Anexo 11 

 

5.4.5 RIESGOS Y AMENAZAS 

RIESGOS 

• Inundación  

Existe riesgo de inundación dado por el deslizamiento de manglares en el nevado El 

Altar hacia La laguna Amarilla, ya que dicho cuerpo de agua es la fuente hídrica del 

río Collanes, llegando a conectarse más adelante con más ríos de la provincia; la 

inundación afecta tanto al sendero con el valle de los Collanes como a la comunidad 

misma ya que usa el agua del río para hidratar a sus animales y sus cultivos.  

 

• Deslave  

El riesgo de deslaves es bajo ya que la cobertura del suelo con el paso del tiempo se 

ha hecho compacta, el responsable de dicho riesgo podría ser el clima en los meses 

de abril a mayo que es considerada temporada de lluvia.  

 

AMENAZAS  
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• Incendio  

Dicha amenaza antrópica puede ser provocada hasta los linderos del Parque Nacional 

Sangay ya que no existe un control de la recolección de desechos y protección de los 

bosques existentes.  

• Contaminación  

Tomando como base el sendero por donde acceden los turistas, el grado de 

contaminación es medio ya que la gente no comprende el daño que le hace al 

ecosistema con el simple hecho de arrojar una pequeña funda. Otros elementos que 

han sido contaminado son las fuentes hídricas, principalmente La laguna amarilla ya 

que los visitantes acceden a bañarse. 

Ver Anexo 12 

 

5.5 FLORA Y FAUNA  

5.5.1 FLORA  

La vegetación existente en la parroquia la Candelaria y en el nevado El Altar se puede 

identificar en 4 zonas como: agrícola, boscosa, montañosa y la zona rocosa que corresponde 

al nevado.  

• Zona agrícola  

La zona agrícola principalmente se encuentra ubicada en el inicio del sendero, 

aledaña al área poblada; la vegetación es baja en cuanto al cultivo de hortalizas, 

media al cultivo de granos, frutas, etc. y alta en la plantación de árboles frutales que 

generan producción una vez al año.  

 

• Zona boscosa  

La zona boscosa se encuentra en varias áreas del trayecto hacia la Laguna Amarilla, 

especialmente por donde pasan los riachuelos que se originan del nevado; el bosque 

de los Polylepis es el punto de llegada.  

 

• Zona montañosa  

En la zona montañosa se puede observar una gran variedad de especies vegetales de 

baja y media altura, resplandeciendo la vista de sus turistas y haciendo que el 

recorrido sea maravilloso.  

 

• Zona rocosa  

Debido a la altura son pocas las especies que se pueden dar en relación a las otras 

zonas, predominando especies vegetales de baja altura como las briófitas.  

 

5.5.2 PISOS CLIMÁTICOS EN CORTE  

La naturaleza de la topografía del sitio tiene 3 tipos de pisos climáticos: frío (2000 - 

3000 m.s.n.m.) en el cual está asentado el punto de ascenso que es la comunidad de Releche; 

páramo(3000 - 4000 m.s.n.m.) este comprende casi todo el trayecto, por esta razón existen 

una variedad de especies y ecosistemas entre zona montañosa y boscosa, y el último piso 
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climático es glacial (4000m.s.n.m. - ) a esta altura debido al clima y humedad son muy pocas 

las especies que se establecen u originan, la mayoría de altura baja.  

Ver Anexo 13 - 22 

 

5.5.3 FAUNA  

La fauna de la parroquia la Candelaria puede ser identificada por animales 

domésticos que dependen del alimento que les da el hombre, y los animales silvestres, 

aquellos que buscan su propia comida en zonas alejadas a la población.  

 

• Fauna domestica  

La fauna domestica que se encuentra en la zona a intervenir está clasificada en aves, 

como las gallinas y patos; mamíferos, principalmente están los amigos del hombre 

como los perros y gatos, además del ganado vacuno y porcino, especies utilizadas 

para actividades económicas del sector.  

 

• Fauna silvestre  

En la fauna silvestre se encuentra una variedad de aves; algunas de ellas están en 

peligro de extinción y mamíferos que no se los puede observar tan a menudo debido 

a su vida silvestre. Todas estas especies son protegidas por lo cual es prohibido 

cazarlas.  

 

Mamíferos: Puma (Puma concolor), Venado de cola Blanca, Chucuri (Mustela 

frenata), Lobo de páramo (Licalopex culpeus).  

 

Avifauna: Picoespina Arcoiris (Chalcostigma herrani), Picoespina Dorsiazul 

(Chalcostigma stanlyi), xenodacnis (xenodacnis parina), Cóndor Andino (Vultur 

gryphus), que tristemente está en peligro de extinción. 

 

Releche posee un gran porcentaje de agricultura, sin embargo, el campo de la 

ganadería no es sumamente extenso en especies o técnicas. 

 

• Mamíferos  

Llegan a ubicarse en casi todo el territorio abarcando la zona montañosa como 

principales hábitats debido a la lejanía de amenazas. 

 

• Aves  

La mayor parte de estas realizan recorridos por las cordilleras de las montañas ya que 

son los puntos más altos sin mencionar los picos del nevado. 

 

• Anfibios  

La mayor parte de estos estan en todo el valle debido a su grado de humedad y 

vegetación, extendiéndose hasta las orillas de las lagunas. 
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5.5.4 BIODIVERSIDAD  

Los distintos pisos climáticos son una razón por la cual pueden desarrollarse y 

relacionarse distintas especies vegetales y animales, reflejando su biodiversidad dentro del 

área del Valle Collanes con una concentración de 305 especies de aves, una cifra 

desconocida de anfibios y un número relativamente bajo de 4 especies de mamíferos. En un 

mapeo expedito y visual en la visita de sitio, se logró verificar que las especies arbustivas en 

el valle y la laguna conforman el hábitat de anfibios y las especies altas de vegetación sirven 

como refugio de aves. Pese a esto no existe una organización que permita el cuidado y la 

investigación de especies dentro del Parque Nacional Sangay. 

Ver Anexo 23 - 27 

5.6 TOPOGRAFÍA  

Ver Anexo 28 

El nivel más alto de la topografía del lugar está a 5 082 metros sobre el nivel del mar, 

conteniendo los picos de la montaña, los glaciares formados en la última erupción. Mientras 

que la laguna Amarilla está a 4390 metros sobre el nivel del mar, dentro de la caldera del 

volcán la cual tiene diferentes minerales que le brindan una peculiar coloración a sus 

diferentes lagunas.  

 

Corte A - A´  

Este primer corte representa a una sección longitudinal en la cual se puede ver una 

composición de los diferentes ecosistemas y eventos de la zona de estudio, de igual forma la 

distancia del recorrido desde la comunidad de Releche a la Laguna Amarilla.  

 

Corte B - B´  

Este segundo corte es un acercamiento entre la comunidad de Releche y la topografía 

boscosa dentro de la cual no existe un mosaico agrícola o actividad que realice los visitantes 

o pobladores locales.  

 

Corte C - C´  

El tercer corte corresponde a una zona intermedia y el final de la compleja topografía, dando 

inicio al Valle de Collanes el cual está ubicado en un nivel más bajo.  

 

Corte D - D´  

El último corte es el ecosistema lacustre del volcán ubicando como objeto central a la Laguna 

Amarilla y visualizando la diferencia de altura entre los glaciares y el sistema hídrico.  

 

La topografía está compuesta por la serie de eventos que influyen dentro de los 

servicios ecosistémicos empezando desde el borde natural y el sistema de agricultura 

establecido por la comunidad de Releche formando un límite ente el mosaico agrícola y la 

zona montañosa. 

Ver Anexo 29 
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5.7 ACCESIBILIDAD  

1. Acceso  

El acceso principal para comenzar el recorrido hacia la laguna amarilla parte del área 

de guardabosques, seguido de la hacienda de Releche.  

 

2. Lodazal  

Dependiendo del clima los primeros kilómetros se encuentran en mal estado por el 

lodazal que dejan las lluvias de días pasados, provocando gran dificultad al 

movilizarse, tanto para los caballos como para las personas.  

 

3. La pampa  

La pampa es un punto de descanso debido a la necesidad del cuerpo humano por la 

dificultad del recorrido, y también por ser un punto limpio de lodo, cómodo y lindo 

para admirar las vistas desde tan alto.  

 

4. Montañoso  

Las zonas montañosas son partes del trayecto que no permiten acelerar el paso y en 

ocasiones el camino tiende a perderse por la vegetación y la neblina que en ocasiones 

es muy espesa.  

 

5.Pajonal  

La zona del pajonal es un punto hermoso ya que todo a su alrededor es visible como 

las montañas que rodean, la fauna que vive en el lugar y el majestuoso nevado El 

Altar.  

 

6.Valle  

Al inicio del valle se encuentra la hacienda privada Releche en donde ofrecen 

hospedaje. Siguiendo el recorrido se puede visualizar la zona de camping rodeada de 

un bosque espeso de Collanes y de los picos de hielo del nevado El Altar.  

 

7.Rocoso/Laguna Amarilla  

Al ascender a la laguna amarilla se pasa por una zona rocosa que dificulta un poco el 

acceso, por lo cual es recomendable llevar el equipo adecuado. 

Ver Anexo 30 

5.8 ÁREA PÚBLICA Y PRIVADA  

Las parroquias aledañas a la zona protegida son La Candelaria y Quimiag, áreas 

dedicadas a la agricultura y al turismo ya que son territorios que permiten el acceso al 

Nevado el Altar.  

 

Público  

El Parque Nacional Sangay es un espacio público, al cual se permite acceder, pero 

con ciertas restricciones que ayuden a mantener su riqueza biológica, ecológica y cultural.  
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En Quimiag y La Candelaria existen zonas pertenecientes al estado las cuales presentas libre 

acceso, pero se requiere de una autorización al momento de intervenir.  

 

Privado  

La zona por intervenir se encuentra ubicado en la parroquia de La Candelaria, espacio 

en el cual existen áreas privados pertenecientes a los habitantes del lugar, una de ellas es la 

hacienda de Releche que se encuentra al inicio del sendero y casi al final para llegar a La 

laguna Amarilla.  

La Hacienda Releche, según relatos de uno de sus propietarios, todos los 13 km del sendero 

corresponden a su propiedad por lo cual en ocasiones se han presentado conflictos con 

turistas si no hay registro de su visita al momento de ascender a La Laguna Amarilla, 

tampoco periten crear más alternativas de accesos. 

Ver Anexo 31 

 

5.9 HISTORIA, IDENTIDAD Y CULTURA  

La parroquia la Candelaria fue creada en el año 1994 tomando en cuenta una división 

territorial que conforman las comunidades de Releche, Tarau y su matriz, todas 

pertenecientes al cantón Penipe, pese a esto, el bien natural más cercano es el Parque 

Nacional Sangay y se establece desde 1975 con sus respectivas directrices cambiando sus 

límites hasta el año 1979, lo cual llevaría a que en el año 1980 se implemente el primer plan 

de manejo y el segundo plan de manejo en 1998, siendo este el último documento en el que 

constan estrategias para la conservación del PNS.  

Tomando en cuenta que el significado de la palabra “Candelaria” nos encontramos 

como Fiesta de la Purificación celebrada el 2 de febrero.  

Quizás los primeros colonos de este paraje, encontraron ciertas similitudes con pueblos 

pequeños de Cuba, Venezuela, El Salvador y Perú, cuyos habitantes se dedican a la 

agricultura, ganadería y explotación forestal los que tienen el nombre de Candelaria.  

O siendo un pueblo eminentemente católico, decidieron que la Comunidad adopte el nombre 

de su patrona, es posible que ahí radique la explicación del origen del nombre de esta 

Parroquia (Tomado del periódico “El Candelario” 29 de enero de 1999). 

• -1874  

Hasta el año 1874 el sitio se conserva en su estado natural, como una gran masa 

vegetal que se encuentra antes del volcán el Altar, no se tienen registros de 

deformaciones naturales (deslaves, inundaciones, etc.) significativas 

• 1875 - 1990  

A partir de estos años se empiezan a dar los primeros asentamientos que están 

conformados por el pueblo indígena y familias mestizas, dos familias a destacar son 

la familia Cedeño y la familia Herdoíza las cuales llevaron a cabo la construcción de 

la casa principal o casona vieja (no existe registro oficial ni plano). 

Ver Anexo 32 

 

• 1994 - 1996  
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A partir del año 1994 empiezan las planificaciones de una propiedad tipo hacienda 

por la familia Cedeño ya que la primera construcción no llego a conservarse, junto 

con la proyección de un sendero que conecte la respectiva hacienda con el Valle de 

Collanes, iniciando un negocio el cual trabaje junto con la comunidad, ofreciendo 

como principal servicio el alojamiento, ya que no se cobraba la entrada ni tampoco 

se exigía una garantía. Por el paso o acceso hacia este sendero. 

• 2003 - 2007  

Entre estos años comienzan a notarse algunas modificaciones dentro la planificación 

del negocio y la infraestructura del lugar ya que con el fallecimiento de Cedeño 

padre, el negocio queda a cargo de Oswaldo y Santiago Cedeño, personas que 

implementaron y construyeron un refugio privado cerca al Valle y Río Collanes, sin 

mencionar que se cobra una garantía de $20 por carpa o por noche en caso de que no 

se baje los desechos. Cabe aclarar que existe mucha inconformidad de esta garantía 

y el trato que se tiene hacia los visitantes y la comunidad, impidiendo las actividades 

laborales. 

Ver Anexo 33 

 

• Identidad  

Perteneciente a la parroquia la Candelaria, en el cantón Penipe, la comunidad de 

Releche tienen una población de 80 personas, las cuales en su mayoría practican la 

agricultura como profesión, un índice medio se dedica a actividades que fomenten el 

andinismo, pesca y cabalgatas, mencionando que un índice preocupante de la 

parroquia en su totalidad migra hacia los centros urbanos de Riobamba y Penipe en 

busca de diferentes empleos.  

• Educación  

En Candelaria el 59% de la población ha cursado el nivel primario, existe también 

personas que han cruzado el nivel secundario (8%) y superior (4%). Además, que el 

7% ha recibido otro nivel de educación como en ramas artesanales.  

• Festividades  

Las festividades celebradas, son muy similares en relación al cantón Penipe, también 

celebran festividades del occidente, pese a esto existen dos fiestas locales: La 

celebración de su patrona la Virgen de Candelaria (2 de febrero) y las fiestas de 

parroquialización (4 de agosto).  

• Costumbres  

Las costumbres más practicadas se enfocan en el campo de la gastronomía la cuál 

infiere en la elaboración y consumo de chicha de jora y mote con fritada durante las 

festividades mencionadas.  

• Tradiciones  

Una de sus tradiciones ancestrales que se han practicado y transmitido de generación 

en generación, es el oficio de tejedor el cual ha fomentado la producción a nivel local 

y parroquial. 

Ver Anexo 34 
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• Arquitectura  

La comunidad de Releche no posee una identidad arquitectónica, pues, no se 

encontró un sistema, característica o proceso constructivo que la diferencie o 

represente al lugar.  

Se ha evidenciado una disposición de módulos muy parecidos a los que ofrece el 

MIDUVI con paredes construidas de ladrillo y un sistema a porticado de hormigón 

con una cubierta inclinada de teja, manejando espacios reducidos que no permite el 

desarrollo del usuario a distintas escalas que se requieren para mejorar su 

productividad, esto ha producido la migración hacia otras ciudades convirtiendo la 

vivienda en una caja de estar.  

 

Otra de las tipologías encontradas son las haciendas, las cuales existen 5 en el área 

de la Candelaria y una en la comunidad de Releche, dicha tipología más allá de 

diferenciarse por el área y actividades se caracteriza por incorporar nuevas 

tecnologías, en el caso de la Hacienda Releche la madera es usada material principal 

en su estructura y como una pasarela larga que recorre los accesos a las habitaciones. 

• Agricultura, ganadería y actividades  

Las actividades que caracterizan a la comunidad de Releche se caracterizan por 

presentar irregularidades, esto se debe a que la agricultura y ganadería pueden ser 

mayormente practicas por las haciendas debido al espacio, mientras que el 

senderismo ha aumentado después de la pandemia por el COVID - 19, llegando a 

acceder al sendero de manera ilegal, sin supervisión y de forma irregular provocando 

grandes cantidades de contaminación. 

Ver Anexo 35 

 

5.10 RECONOCIMIENTO DE CONFLICTOS 

TRAMO 1 

Conclusiones:  

• En el primer tramo correspondiente al punto de acceso al sendero que llega a La 

Laguna Amarilla, se encuentran problemáticas en la accesibilidad debido al mal 

estado del camino tanto de los peatones como para los vehículos que se dirigen a la 

hacienda de Releche.  

• El único equipamiento de guardabosques no cuenta con espacios dirigidos a dar 

información a los visitantes sobre el cuidado de las áreas naturales que recorrerán y 

las áreas protegidas ubicadas en el punto de llegada 

TRAMO 2 

Conclusiones:  

• En el segundo tramo se identifica las pendientes que dificultan el ascenso por el 

sendero, el lodazal es provocado por las fuertes lluvias y la erosión del suelo.  

• El bosque es un punto focal de contaminación biológica, que con el descuido podrían 

presentarse amenazas de incendios. 

TRAMO 3  

Conclusiones:  
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• El sendero continuo con cambios bruscos de la topografía que con poca cantidad de 

área recorrida el cuerpo se cansa con más facilidad.  

• Las amenazas de deslaves e incendios perjudican a la biodiversidad existente en el 

área natural a intervenir. 

TRAMO 4  

Conclusiones:  

• De igual forma con el tramo 3 las amenazas continúan y al llegar a mayores podría 

cortar el camino hacia la laguna amarilla desde la comunidad de Releche 

Ver Anexo 36 

 

TRAMO 5  

Conclusiones:  

• Los riesgos presentes en ciertos tramos se encuentran paralelos al sendero por lo cual 

se debe tomar en cuenta que tan cercado debe encontrarse el camino a las quebradas.  

• Existe un riesgo mayor en las quebradas del río los Collanes ya que los pedazos de 

nieve pueden caer nuevamente en la laguna Amarilla y provocar una inundación 

desastrosa. 

TRAMO 6 

Conclusiones 

• La superficie del suelo correspondiente al sendero comienza a sufrir cambios como 

zonas rocosas que han sido arrastradas por los riachuelos o vertientes naturales de las 

montañas y las zonas blandas que tienen similitud a pantanos que pueden parecer una 

trampa para el visitante si no se conoce el sendero apropiado.  

• La vegetación baja del páramo cumple un papel beneficioso al tratar del sendero ya 

que permite una mejor visualización hacia donde se debe caminar y del deleite de la 

naturaleza que lo rodea. 

TRAMO 7  

Conclusiones:  

• En el tramo 7 el sendero pasa por un refugio privado que controla la accesibilidad a 

la zona de acampada y a la prevención de contaminación de la naturaleza.  

• El equipamiento privado no cuenta con un confort térmico apto para refugiar a sus 

visitantes. 

TRAMO 8  

Conclusiones:  

• La zona del valle presenta el riesgo de inundación ya que ese encuentra a 

continuación de desfogue del río de la laguna amarillas. 

Ver Anexo 37 

 

TRAMO 9  

Conclusiones:  

• Las personas que visitan el área natural no respetan el sendero en la zona del valle 

de los Collanes ya que buscan la manera de llegar más rápido generando la cantidad 
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de caminos y el aumento del riesgo de inundación por las nuevas guías que siguen 

los riachuelos. 

TRAMO 10  

Conclusiones:  

• Al llegar en la zona de campamento se puede visualizar la cumbre del nevado El 

Altar.  

• La amenaza de los deslaves y la inundación siguen presentes ya que son provocados 

por la naturaleza misma, siendo una solución el prevenir el ascenso por temporadas 

de luvia y centros de investigación que informe de posible derrumbe del hielo de la 

cumbre. 

TRAMO 1 1 

Conclusiones:  

• En la parte superior de la zona de acampada se encuentra el bosque de Polylepis que 

con la visita de muchos turistas esta área se ha transformado en el punto de desalojo 

de desechos comunes.  

• La superficie del suelo al momento de ascender a la laguna amarilla cambia 

totalmente por una superficie rocosa que en la mayoría de los casos es necesario tener 

experiencia y equipo para seguir por el sendero. 

TRAMO 1 2 

Conclusiones:  

• Toda la accesibilidad de la laguna es completamente rocosa.  

• Al llegar al punto final el clima es menor debido a la altura en la que se encuentra y 

a la cercanía que está del hielo del nevado.  

• La laguna es contaminada por desechos o al momento que ingresan los turistas a 

bañarse. 

Ver Anexo 38 

 

5.11 ANÁLISIS F.O.D.A.  

FORTALEZAS 

• Está considerada como un área natural ya que a lo largo de toda su historia las 

únicas intervenciones humanas son el sendero y un refugio privado.  

• Su gran masa vegetal y geológica permite identificarla como una zona con paisajes 

ricos en flora y fauna, generando biodiversidad de especies animales.  

• Los pobladores de la comunidad de Releche tienen un enfoque en determinadas 

actividades, especializándose para brindar mejores servicios.  

 

OPORTUNIDADES  

• La integración de toda la comunidad con el turismo es un punto clave para la 

activación de Releche y su mejora a nivel de destino turístico. 

• La implementación de uno o varios módulos que faciliten la investigación y 

conocimiento del sitio.  

• Preservar el paisaje existente.  
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• Monitorear el recorrido del turista por las áreas naturales mediante una 

infraestructura establecida.  

• Mejorar la gestión acorde a la densidad y aumento de turismo.  

 

DEBILIDADES 

• Problemas en la logística y en el acceso al sendero ya que no se tiene claro quien lo 

controla. 

• Una inadecuada delimitación del PNS. 

• No existe un punto de investigación y monitoreo para la protección y conservación 

de nuevas especies al igual que una infraestructura de información, control y 

recreación para los moradores y visitantes.  

 

AMENAZAS  

• Catástrofes naturales (Riesgos de deslaves, inundación e incendios.)  

• Intervenciones inadecuadas producidas por entidades públicas y privadas.  

• Contaminación de bosques por parte de los turistas. - Extinción de especies. 

 

6. LINEAMIENTOS 

6.1 LINEAMIENTOS TÉCNICOS ACCESIBILIDAD 

• Acceso vehicular:  

Se mantiene dicho acceso correspondiente a la carretera vehicular que viene desde el 

cantón Penipe hasta la parroquia La Candelaria; en cuanto a la movilidad, existe 

trasporte público que llega hasta la comunidad de Releche, pasando por el punto de 

acceso al sendero. 

 

• Acceso peatonal:  

El principal recorrido hacia la laguna amarilla corresponde a un sendero privado por 

lo cual es importante controlar la dirección del turista sin desviarse del camino. 

 

• Acceso de animales de carga:  

Los animales de carga cumplen un papel muy importante en estas visitas ya que 

ayudan a movilizar al turista y su equipaje, por lo cual se propone un sendero 

únicamente para ellos ya que su movilidad por el camino peatonal perjudica su 

estado. 

 

EJE 

El sendero privado es el eje principal por lo cual es importante marcar los siguientes puntos 

seguros que presentan planicies o áreas libres de lodo para poder descansar o detenerse a 

comer. 

 

EQUIPAMIENTOS 

• Equipamiento de Guardabosques: 
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Este equipamiento corresponde al control de acceso al área natural, centro comunal 

y espacios de información para los visitantes. 

• Equipamiento de Refugio: 

Con respecto al refugio privado se recomienda una intervención para la mejora de su 

acondicionamiento térmico y cambiar el desalojo de desechos. 

• Equipamiento de monitoreo e investigación: 

Dicho equipamiento de investigación está planteado en un punto alto de las 

montañas, permitiendo conocer y controlar catástrofes naturales o algún accidente 

con el turista. 

Ver Anexo 39 

 

6.2 LINEAMIENTOS DE SOSTENIBILIDAD 

Los siguientes lineamientos están planteados en consideración de todos los factores 

adversos que perjudican la matriz biofísica, debido a su gran importancia y el grado de 

conservación que posee la zona de estudio. Estos factores en su mayoría son provocados por 

distintas actuaciones humanas. 

 

 

• Maximizar la protección de especies 

Es uno de los enfoques principales que pretende la intervención ya que las especies 

animales encontradas en la Laguna Amarilla y el Valle de Collanes son únicas, 

característica importante a nivel de área verde. 

• Controlar desechos biológicos 

Implementar medidas para evitar la acumulación de este tipo de desechos en 2 zonas 

las cuales presentan contaminación por este motivo, una es el Valle de Pollylepius y 

otra es el refugio privado el cual tiene un pozo séptico hacia el Río Collanes. 

• Prevenir incendios forestales 

Este lineamiento se aplica en forma de gestión y acciones mediante la reducción de 

residuos en áreas correspondientes al bosque seco, que se encuentra en los primeros 

tramos del sendero. 

• Evitar la erosión del suelo 

Es imprescindible el control de las autoridades dentro del eje, pues este lineamiento 

se enfoca en mantener un solo sendero para personas, y plantear la recuperación en 

los senderos que están trazados de forma informal provocando desgaste en el sustrato. 

• Límite de protección 

Establecer áreas en los extremos del Río Collanes que lo sigan de forma paralela, 

aclarando que dentro de estas no existirá ningún tipo de intervención. 

De igual forma con un correcto límite del Parque Nacional Sangay, controlando que 

moradores hagan uso de estos espacios como supuestos dueños. 

Ver Anexo 40 
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6.3 MÁSTER PLAN 

Ver Anexo 41 - 42 

 

6.4 LINEAMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

6.4.1 Equipamiento de control e información 

Estado Actual 

• Entorno 

La zona de estudio está compuesta por factores de la matriz biofísica y construcciones 

recientes. 

• Espacio público 

Este tipo de espacio ocupa un área mayor con respecto al resto de espacio construido, 

sin embargo, se distinguen por ser vacíos sociales los cuales no retienen ningún tipo 

de actividad sin importar la infraestructura que tengan. 

• Tipo de suelo 

El tipo de suelo dentro de esta área es humífero en su gran mayoría, sin embargo, 

responde a tres tipos de actividades según su altura. 

 

Lineamientos 

• Accesibilidad 

La ubicación del equipamiento es un solar posicionado cerca del ingreso de la 

comunidad, en el cual existen 2 plataformas con elementos construidos, y 

accesibilidad desde sus 2 frentes. 

• Guardabosques 

Una de las preocupaciones respecto a los habitantes que se dedican al senderismo y 

guía, es el acceso hacia el camino que lleva hacia la Laguna Amarilla, ya que es 

controlado por la Hacienda Releche y un pequeño espacio de Guardabosques, ambos 

no poseen la suficiente infraestructura para cuidar y monitorear el trayecto. Por este 

motivo se propone una mejora de dicha instalación de Guardabosques, la cual se 

fusione con el espacio público y mejore las viviendas del lugar. 

• Zonas de posibles proyecciones de alojamiento 

En el frente principal del proyecto de guardabosques existe un área que se está 

urbanizando por lo que esta zona puede formar parte de un proyecto a futuro para 

generar alojamientos; respondiendo al eje principal de acceso y a las necesidades que 

requieran los turistas al momento de visitar la comunidad de Releche. 

• Regeneración de espacios verdes 

El proyecto está situado con el propósito de recuperar y ordenar los espacios de la 

quebrada que fueron afectados debido a los asentamientos aleatorios. 

• Elemento transversal 
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El equipamiento sutura y conecta los ejes paralelos de movilidad, permitiendo el 

monitoreo y control del ingreso al PNS, mejorando e impulsando al área de 

guardabosques y otras actividades dentro de la comunidad. 

• Mixticidad de uso 

Las diferentes problemáticas y actividades que se realizan en el lugar implican un 

número de espacios y actividades significativas, para lo cual se puede emplear el 

solar en altura, creando 3 distintos niveles, segmentando el programa y uniéndolos 

mediante una centralidad. 

Ver Anexo 43 - 44 

 

6.4.2 Equipamiento de monitoreo e investigación  

Estado Actual 

• Soleamiento y vientos 

• Tipo de suelo 

El tipo de suelo existente en el área a intervenir es limoso, humífero, arcillosos, 

pedregoso y rocoso. 

Las zonas montañosas del nevado El Altar suele tener similitud en su tipo de suelo 

debido a la temperatura y la altura en la que se encuentra. Es posible construir en tipo 

de suelo rocoso, pero tiene un alto grado de dificultad debido al tiempo que tomará 

realizar la excavación para los cimientos; una de las ventajas es el uso del mismo 

material rocoso. 

• Entorno 

Los puntos más cercanos del espacio a intervenir son el nevado El Altar y el Valle 

de los Collanes, los cuales presentan riesgo de posibles inundaciones por el 

deslizamiento del hielo en La laguna Amarilla. 

El espacio cuenta con visuales a sus 360° permitiendo monitorear a la perfección. 

• Movilidad 

No existe sendero hacia el espacio de intervención por lo tanto se tomará un punto 

del camino hacia La laguna Amarilla para iniciar con el desvío hacia el lugar. 

• Topografía 

La altura desde el sendero principal hasta la zona de intervención es considerable, 

pero esta ubicación permite una mejor visualización del sector para monitorear los 

sucesos y abre paso a la investigación de especies, suelos entre otros. 

 

Lineamientos 

• Accesibilidad 

La accesibilidad nace del sendero principal desde la comunidad de Releche hasta La 

laguna Amarilla permitiendo hacer uso de este sin la necesidad de generar otro para 

llegar al lugar. 

• Dirección del volumen 



 

63 

 

Dado a conocer el clima del lugar de implantación, su soleamiento y vientos, 

permiten identificar hacia qué dirección es más recomendable dirigir el 

equipamiento.  

Según la dirección del viento a esta altura de 4140 msnm, se recomienda crear las 

aberturas en los dos frentes principales para así controlar mejor la ventilación del 

interior del elemento. 

• Visuales 

Este 

La visual más importante para monitorear es hacia la laguna amarilla y los picos del 

nevado el altar, permitiendo observar cualquier riesgo natural para informar 

inmediatamente hacia la zona de acampada y las áreas pobladas más cercanas. 

Sur 

En la parte baja del lugar se encuentra el valle de los Collanes, el cual podría ser el 

segundo lugar con alto grado de riesgo de inundación, por lo tanto, las visuales 

también estarían dirigidas hacia el este. 

La ubicación marcada permite estar en un punto alto para cumplir la función de 

monitoreo y estar pendiente de cualquier peligro que podría presentar la zona. 

Ver Anexo 45 - 46 

 

6.4.3 Refugio de la hacienda Releche (Sin intervención) 

Estado Actual 

• Soleamiento y vientos 

• Entorno 

En el entorno del Refugio se encuentra el valle de los Collanes junto al bosque de los 

polylepis y la zona de acampada, siendo espacios propensos a sufrir inundaciones 

por el crecimiento de la laguna amarilla; de igual forma la contaminación de desechos 

comunes por parte del refugio como de los turistas que acampan junto al bosque, son 

varias de las problemáticas que se encuentran en estos puntos bajos de la laguna 

amarilla. 

El recorrido por el valle de los Collanes no se encuentra marcado correctamente por 

lo que el turista toma varias direcciones provocando deslizamientos y el descontrol 

del río por varias zonas.   

• Estado de las viviendas 

Los equipamientos se encuentran en buen estado, pero al encontrarse en una zona de 

páramo y alta montaña, la termodinámica es importante al momento de construir un 

elemento arquitectónico por lo que se recomienda controlar el clima en el interior de 

las viviendas. 

Otro de los factores importantes del refugio es el desalojo de los desechos comunes 

por lo que, al contar con pozos sépticos, tarde o temprano podría contaminar el río, 

afectando a sus consumidores que son los asentamientos más cercanos. 

• Topografía 
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El refugio de la hacienda Releche se encuentra a una altura de 3830msnm, estando 

casi a la misma altura del cuerpo de agua que desfoga de la laguna amarilla y de igual 

forma con el recorrido que parte de la comunidad de Releche hasta la laguna misma. 

 

Lineamientos 

• Refugio de la Hacienda Releche 

El refugio es uno de los puntos de referencia del sendero sin embargo requiere de 

modificaciones a nivel de estructura y recursos para un mejor desempeño ya que no 

solo sufre daños por el clima, también por usuarios, debido a que utiliza materiales 

con poco confort climático. 

A partir de este tramo empieza el Valle de Collanes el cual contiene una gran cantidad 

de especies animales, por esta razón se debe cuidar su estado, sin mencionar que 

contiene caudales como el Río Collanes, es un importante recurso hídrico a nivel 

provincial. 

• Accesibilidad hacia la laguna amarilla 

La hacienda Releche se extiende a varios espacios durante la trayectoria a La laguna 

Amarilla y cerca del valle de los collanes en donde se encuentra presente un refugio 

de carácter privado por lo que es recomendable crear un acceso hacia la reserva 

natural sin pasar por el espacio privado. 

Para acceder al refugio de la hacienda Releche se debería crear un desvío que permita 

diferenciar los espacios en donde se puede acampar, es decir el espacio privado del 

espacio público. 

• Unificar los espacios 

Para resolver problemas como el confort climático es recomendable ajustar el 

programa a 1 o 2 volumetrías para almacenar más cantidad de calor ya que 

actualmente el refugio de la hacienda Releche está compuesto por 5 volúmenes. 

• Almacenar recursos 

El refugio se vuelve invasivo por desechar sus desperdicios hacia el Río Collanes, 

resoluciones como el almacenamiento de agua lluvia y la transformación de 

desperdicios a energía mediante mecanismos modernos son opciones viables para la 

sostenibilidad del refugio. 

• Estructura 

Cambiar el sistema tectónico del elemento permitirá la recuperación del suelo y 

vegetación natural del entorno. 

Ver Anexo 47 - 48 
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7. CAPÍTULO IV - PROPUESTA - MÁSTER PLAN 

7.1 ESPACIO PÚBLICO 

7.1.1 Administración 

La administración del área de intervención deberá estar bajo la tutela del Ministerio 

del ambiente, ya que cuentan con la capacidad y herramientas para ejecutar objetivos como: 

 

• “Incrementar la recuperación, conservación, protección del medio ambiente además 

de las cuencas hidrográficas y el acceso permanente a agua en calidad y cantidad.” 

• “Incrementar el buen uso de los recursos naturales, incentivando un cambio cultural 

y bio económico en la gestión ambiental, social, comunitaria y del agua.” 

• “Disminuir la contaminación ambiental y de recursos hídricos. Incrementar las 

buenas prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático.” 

• “Incrementar la gestión ambiental y del agua en el marco de la cooperación 

internacional.” 

 

Los cuales son importantes para el desarrollo de los ecosistemas, sin mencionar la 

vinculación con la comunidad y su línea de producción que principalmente es la agricultura. 

 

7.1.2 Nueva delimitación 

Se sugiere una nueva delimitación del acceso oeste del Parque Nacional Sangay, 

mediante la acción de expropiación, está delimitación debe estar guiada por la 

geomorfología, hidrología y la zona boscosa. 

Dentro de esta delimitación constan nuevas zonas las cuales son importantes a nivel de 

gestión por accesibilidad y a nivel ambiental debido a su cota de altura, ya que están en pisos 

climáticos importantes. 

Ver Anexo 49 - 50 

 

7.1.3 Composición del límite 

El lado externo del límite comprende todos los terrenos y propiedades ubicados en 

alturas bajas en relación con la cota de 2 000 a 4 000 m.s.n.m. que corresponden a la 

producción agrícola, ganadera y espacios sin un uso especifico que son ecotonos entre las 

parcelas definidas y la zona boscosa, punto desde el cual empieza el límite. 

7.1.4 Espacio público 

El espacio público está compuesto por 2 elementos, el primero es el sendero el cual 

parte de la comunidad de Releche, permite el paso a linderos definidos geométricamente y 

es el acceso oeste peatonal hacia el parque Nacional Sangay, el cual es el segundo elemento 

y parte desde la zona boscosa. 
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7.1.5 Puntos estratégicos 

Los puntos estratégicos proyectados tienen la intención de cumplir las funciones de 

control de acceso e información como lo es el punto ubicado en la comunidad de Releche y 

funciones como monitoreo e investigación se ejecutarán en el segundo punto, ubicado frente 

al Valle Collanes. 

Ver Anexo 51 - 52 

 

7.2 MOVILIDAD 

7.2.1 Movilidad vehicular 

Intervención: Mantenimiento de material principal (asfalto y concreto) por desgaste. 

Limpieza de escombros de roca debido a deslizamientos de suelo. Mantener dimensiones 

existentes. 

 

7.2.2 Movilidad peatonal (Sendero) 

Intervención: Limitar y monitorear el paso peatonal. Eliminar los desvíos o 

subsenderos dentro del mismo eje. Tratamiento para mejorar el evo transpiración del suelo. 

Mejorar las dimensiones existentes. Implementar pausas estratégicas y señalética. 

 

7.2.3 Movilidad complementaria (Equinos - Carga) 

Intervención: Limitar el paso a trabajadores y animales equinos de carga (caballos y 

mulas). Tratamiento para evitar el daño del suelo por la carga del animal. Mantener las 

dimensiones. 

Ver Anexo 53 - 54 

 

7.3 INFRAESTRUCTURA  

7.3.1 Descansos 

La propuesta de descansos maneja capacidades de acuerdo con el área y ancho que 

ocupen en el sendero, esto debido a que es una ruta en la cual no pueden existir 

aglomeraciones. 

 

7.3.2 Visuales 

Las visuales se aprecian de mejor manera en secuencias de planos sin embargo existe 

una mayor variedad de elementos en la perspectiva del sendero a que la estancia de las zonas 

de descansos. 

 

7.3.3 Referencias 

Los puntos de referencia más importantes son el punto de retorno, im-portante para 

senderistas novatos e inexpertos, el comienzo del Valle Collanes, la zona de acampada como 
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punto seguro de descanso y el último en el cual se aprecian visuales espectaculares la Laguna 

Amarilla. 

Ver Anexo 55 - 64 

 

7.4 PROPUESTA PAISAJÍSTICA 

Ver Anexo 65 - 68 

 

PROPUESTA – ARQUITECTÓNICA 

7.5 EQUIPAMIENTO CULTURAL - GUARDABOSQUES 

7.5.1 APROXIMACIONES URBANAS 

Ver Anexo 69 - 74 

 

7.5.2 FORMA Y ESTRUCTURA 

1: La base de la forma y de la estructura parten las plataformas, dando una dirección 

para los sólidos concebidos y direccionando sus caras hacia varios elementos. 

2: Los sólidos responden tanto a sus niveles como al programa establecido adaptando 

la forma al entrono existente y sus principales frentes. 

3: La estructura se adapta a las formas salvando luces de 18, 12 y 6 metros. 

• Criterio 

4: Se hace uso de losas regulares para conectar un nivel con el siguiente, 

diferenciando el más alto con un volado que se adapte a la forma. 

5: El sistema portante que utilizamos son columnas arriostradas las cuales están 

direccionadas en base a la malla estructural y la forma que sigue el elemento. 

6: El motivo por el cual se usa una malla que cumpla con luces de 18, 12 y 6 metros 

es la regularidad de los espacios y la jerarquización de un espacio central. 

• Composición 

7: La malla estructural y la forma, parten tomando los extremos de la plataforma 

creando regularidad en el elemento y dejando el nivel del suelo libre y paralelo al 

eje de la vía vehicular. 

8: En el segundo nivel la malla cambia su dirección manteniendo las proporciones 

indicadas creando un espacio central. 

9: En el tercer y último nivel se alterna la dirección de las luces igual que en la 

primera plataforma definiendo los accesos y respetando los frentes de ambas vías. 

Ver Anexo 75 

 

7.5.3 ESPACIOS SERVIDOS Y SERVIDORES 

Planta baja Nivel +0: la planta baja permanece como un espacio servido flexible y 

que puede estar en un constante cambio de uso, delimitado por los espacios servidores o 

zonas duras como los son los accesos. 
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Primera planta Nivel +5:  la mayoría de los espacios servidos se encuentran en el 

lado izquierdo, aislando las zonas duras y espacios servidores. 

 

Segunda planta Nivel +10: el nivel superior consta de un área mayor de zonas duras 

debido al uso y características que necesitan ciertos espacios del programa. 

 

Tercera planta Nivel +12.50: se crea una doble altura en la cual los espacios están 

destinados a actividades específicas y que muy difícilmente pueden alterar su uso. 

• Frentes 

Los espacios servidos complementan la mayor parte del elemento, debido al tipo de 

actividades que se pueden realizar en la comunidad y el cambio que se necesita, 

mientras que los espacios servidores destinados a diversos servicios se agrupan tanto 

por la facilidad e implementación de las instalaciones. 

A excepción de los accesos, que necesitan estar centralizados para una adecuada 

jerarquización del patio central y en un extremo por facilidad del ascenso. 

Ver Anexo 76 

 

7.5.4 PROGRAMA 

Ver Anexo 77 - 83 

 

7.6 EQUIPAMIENTO DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN  

7.6.1 Ubicación 

Ver Anexo 84 

7.6.2 Forma y Estructura 

Ver Anexo 85 - 87 

7.6.3 Modulación 

Ver Anexo 88 - 89 

 

7.6.4 Envolvente 

Ver Anexo 90 - 91 

 

7.6.5 Programa y Zonificación 

Ver Anexo 92 

 

7.6.6 Función 

Ver Anexo 93 - 96 
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8. CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1 CONCLUSIONES 

El Parque Nacional Sangay es un elemento de gran extensión y de suma importancia 

a nivel natural y turístico, al entender ciertas problemáticas que se han desarrollado con el 

paso del tiempo tanto para sus hábitats internos como para sus parroquias aledañas, se ha 

propuesto una intervención arquitectónica y paisajística que promueva el uso adecuado de 

los espacios en la ruta que inicia desde la comunidad de Releche y llega a la Laguna Amarilla 

ubicada en el volcán El Altar, complementando con infraestructura adecuada tanto al inicio 

como al final del sendero, formando una conexión entre la comunidad, el turismo y los 

ecosistemas de la zona. 

Comprendiendo el sitio mediante un diagnóstico, se ha llegado a concluir una falta 

de cuidado y conservación por parte de la comunidad, entidades y turistas que hacen uso del 

sendero, sin mencionar la falta de control y monitoreo adecuado por parte de la entidad 

pública a cargo, esto sumado a la imprudencia y desinformación por parte de turistas, ha 

causado varios incidentes algunos con pérdidas humanas. 

Lo mencionado anteriormente permite plantear el proyecto a nivel macro que parte 

desde una nueva delimitación del Parque Nacional San-gay (acceso suroeste) que permite 

considerar al área como un elemento público natural a partir de elementos morfológicos y 

delimitaciones vegetales. Siguiendo con la intervención del sendero en donde se 

implementan señaléticas, descansos, tratamientos y la división de accesos peatonales y para 

animales de carga; mejorando la movilidad y el estado físico del sendero, de igual forma 

ayudando a la orientación de los turistas. 

Consecuentemente la propuesta paisajística promueve el control del consumo de la 

materia prima obtenida de los recursos naturales, al igual que la prevención y cuidado de 

ecosistemas ante fenómenos naturales e intervenciones invasivas; estableciendo pautas para 

un uso adecuado de actividades culturales del ser humano con un bajo impacto ambiental.  

La propuesta micro comprende los elementos arquitectónicos, el primero que está 

ubicado al inicio del sendero, en la comunidad de Releche, controla el acceso hacia el 

sendero y proporciona información vital al turista sobre la comunidad, el recorrido y el 

Parque Nacional Sangay, este equipamiento nos permite relacionar a la comunidad con 

distintas funciones que involucren el ocio, el trabajo y el turismo dentro de un mismo 

espacio. El segundo elemento es una estación monitoreo e investigación que ayude 

informando sobre posibles riesgos meteorológicos, sin mencionar el desarrollo de 

investigaciones de carácter biológico; este elemento está pensado con la capacidad de 

armarse y desarmarse de una manera práctica en hábitats de alta montaña. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

• Es de vital importancia entender condiciones y circunstancias que permitan 

delimitar el área, para establecer las escalas en las que se trabajará la propuesta. 

• Para conocer mejor la geomorfología y elementos vegetales se recomienda el uso 

de herramientas como imágenes satelitales, drones y cámaras profesionales. 
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• Al ser un área natural protegida es importante conocer las normas que presenta el 

espacio al momento de realizar una intervención, sin embargo, es relevante 

considerar manuales y guías internacionales acerca del uso, protección y 

construcción dentro de este tipo de áreas. 

• Al plantear una propuesta arquitectónica en un área natural protegida se debe tomar 

en cuenta criterios de diseño tanto funcionales como sostenibles para controlar el 

impacto a nivel ambiental y visual que puede desarrollarse en los ecosistemas 

presentes. 

• La arquitectura planteada debe ser pragmática con su entorno, tomando en cuenta la 

condicionantes climáticas, la dificultad de construcción además de sus materiales, 

el uso que se le va a dar, entre otros; llevando a potencializar las cualidades del 

lugar y resolver conflictos existentes. 

• Se recomienda el uso de módulos portables en alta montaña para la investigación y 

monitoreo debido a su facilidad de ensamblaje. 
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