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RESUMEN 

Este trabajo de investigación busca como objetivo principal generar una propuesta 

urbano – arquitectónica orientada a la mejora del espacio público y equipamientos en el 

centro poblado de la parroquia de Quimiag. Mediante una investigación exploratoria y 

documental se realiza el diagnóstico a nivel parroquial y urbano para posteriormente 

generar una propuesta de intervención orientada a suplir las necesidades relevantes tales 

como la integración de nuevos espacios de recreación, zonas de crecimiento urbano, 

intervenciones paisajísticas y demás equipamientos que estarán volcados hacia el rol 

territorial que tiene la parroquia. Es imperante la necesidad de la creación de nueva 

infraestructura básica, espacio público y pausas arquitectónicas. Así también se echa un 

vistazo al horizonte al plantear estrategias que potencien el rol productivo y turístico a 

una escala global aprovechando su ventaja turística y productiva. Se busca crear una hoja 

de ruta para la estructuración de políticas públicas, alianzas y convenios que han de ser 

puestas a consideración de la comunidad. Se parte de una escala territorial hasta llegar al 

objeto arquitectónico con la intención de crear nuevos circuitos y pausas. Se busca crear 

comunidades sustentables y cíclicas que puedan llegar a ser autosuficientes a distintos 

niveles y variables. Se realiza la propuesta de regeneración urbana del centro poblado y 

se proponen estrategias de intervención urbano arquitectónicas para la mejora y 

repotenciación del espacio público actual que resulta ser deficiente.  

Palabras clave:  

Quimiag, regeneración urbana, espacio público, rural, territorio. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

El espacio público en la parroquia de Quimiag abarca un término bastante generalizado 

que en orden de poder enfrentarse a la magnitud del problema se debe delimitar el área de 

estudio y métodos de enfoque en distintos niveles. En base a los distintos PDOT emitidos cada 

4 años por los gobiernos seccionales de turno, sumando a las cifras y datos estadísticos 

obtenidos en el Sistema Nacional de Información SNI y el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC, se recapitula la información documental que devela las condiciones actuales del 

territorio perteneciente a la parroquia de Quimiag.  

Se evidencia una clara falta de mantenimiento a los espacios comunitarios, una evidente 

escasez de zonas de recreación junto con una clara falta de planificación urbana en el centro 

poblado seguida de una carencia generalizada en cuanto a infraestructura y servicios básicos.  

Mediante esta investigación se busca proponer una hoja de ruta que pretende generar proyectos 

que se encarguen mejorar los índices de calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

implementando nuevas estrategias de planificación urbano parroquial e intervenciones  

arquitectónicas sobre el territorio que reciban  al  inevitable proceso de expansión y 

gentrificación urbana volviendo a Quimiag una parroquia comunitariamente sostenible y 

medioambientalmente articulada priorizando el cuidado del agua y los campos de cultivo como 

la fuente primaria de la vida. 

Se busca además crear una propuesta de Regeneración urbana e intervenciones 

específicas a lo largo de la franja de protección del río chambo y recorriendo los distintos 

niveles de pisos climáticos que tiene la parroquia buscando crear comunidades cíclicas y 

sostenibles potenciando su rol y subsanando necesidades que resulten base. 
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JUSTIFICACIÓN: 

Existe una carencia de equipamientos e infraestructura rural y urbana en la parroquia de 

Quimiag que no garantiza un estándar de vida adecuando para cerca del 90 % de sus habitantes.  

Junto con ello no se dispone de un plan de ordenamiento urbano que establezca la guía para la 

conformación del territorio delimitando ejes viales, uso de suelos y demás términos generales 

ni se conoce de planes de rehabilitación de espacios públicos existentes.  

Causas principales  

 

La carencia de equipamientos e infraestructura urbana en las comunidades y cabecera 

parroquial de Quimiag tiene su origen en múltiples aspectos cualitativos y cuantitativos que 

tienen que ver con la forma de habitar y entender el territorio.  

La falta de conocimiento de las potencialidades y debilidades del territorio por parte 

de los habitantes conduce a una falta de planificación que se ve acrecentada por la falta de 

recursos económicos. 

Efectos 

 

Enfermedades producto del consumo de aguas contaminadas.  

En ciertas comunidades y barrios de Quimiag se aprecia un proceso que empieza a 

consolidarse con características urbanas producto de los asentamientos humanos que se han 

ido consolidando con el pasar del tiempo. No obstante, dichos asentamientos no cuentan con 

la infraestructura de servicios básicos tales como agua potable (Aunque existen numerosas 

fuentes de agua entubada y de regadío naciente de vertientes naturales y los deshielos del 

nevado que son captadas y almacenadas en tanques de reserva que son de cuidado por parte de 

los comuneros y su junta directiva) y sistemas de saneamiento de aguas residuales. Esta 

situación ha degenerado en enfermedades producto del consumo de aguas contaminadas. Según 

el plan de ordenamiento territorial vigente (GADPQ “Quimiag,” 2020) 20 por cada 1000 
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habitantes han reportado sufrir infecciones diarreicas severas, mientras que 2 de cada 10 

habitantes han presentado afecciones respiratorias. 

Carencia de espacios de encuentro común.  

Dada la falta de planificación territorial el centro poblado de Quimiag no cuenta con 

los espacios apropiados y lo que existe no se encuentra en óptimas condiciones en gran mayoría 

de los casos. Es necesaria la intervención en calles y aceras, así como también en equipamientos 

deportivos, recreativos y culturales.  

Es imperante la necesidad de rehabilitar calles y veredas. Restituir y regenerar espacios 

que han de ir evolucionando conforme el pasar del tiempo tomando cada vez características 

urbanas. El cementerio parroquial esta al máximo de su capacidad y es imperante la necesidad 

de proyección del territorio con nuevos equipamientos y servicios a visto a largo plazo.  

Desaprovechamiento de los recursos naturales. 

Acorde con el plan de ordenamiento parroquial vigente el 48% de la microcuenca Rio 

Blanco se encuentra en Quimiag. La microcuenca funciona principalmente como reguladora 

de agua y el sistema atmosférico que rodea el planeta. También mantienen una oferta de bienes 

y otros servicios ecosistémicos para una gran biodiversidad de especies, caracterizada por la 

belleza singular que ofrece el nevado “El Altar”. Quimiag tiene una amplia gama de 

posibilidades agroecológicas, así como también de turismo comunitario sin dejar de lado el 

deporte de alta montaña que podrían convertirse en una fuente de oportunidades que generen 

desarrollo. 

Quimiag es además una zona predominantemente agrícola y ganadera. Esta actividad 

es la principal generadora de recursos. A pesar de ello tiene altos índices en cuanto desnutrición 

infantil.  
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo General  

• Generar una propuesta urbano – arquitectónica orientada a la mejora del espacio 

público y equipamientos en el centro poblado de la parroquia de Quimiag. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

• Diagnosticar el estado actual del territorio a en los aspectos físico ambiental y socio 

poblacional para identificar problemas y potencialidades.  

• Diseñar una propuesta de plan masa identificado posibles equipamientos y espacios 

públicos que propicien el desarrollo del sector.  

• Diseñar una propuesta urbano arquitectónica orientada a suplir las necesidades 

arrojadas en el diagnóstico en el centro poblado de la parroquia de Quimiag.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Ubicación  

Figura 1  

Ubicación de la parroquia Quimiag respecto a su ubicación geográfica.  

 
 

 La Parroquia Quimiag es descendiente de la tribu de los Quimaes o los Quilimas, que 

formaba parte de la gran Confederación de los Puruháes. Los primitivos habitantes de este lugar 

fueron aguerridos enemigos de la conquista española y lucharon tenazmente en defensa de su 

territorio, etnia, cultura y estirpe. los habitantes originales tenían su propia cosmovisión en los 

aspectos culturales, científicos y religiosos. (GAD Riobamba, 2017) 

La parroquia de Quimiag se encuentra ubicada en la cordillera de los andes ecuatorianos 

en la sierra central, provincia de Chimborazo, abarca una superficie de 140 Km2 

aproximadamente con un rango altitudinal que empieza en los 2400 msnm hasta llegar a los 

5319. La temperatura promedio anual varía entre los -2 grados centígrados en los picos más 

altos de las montañas hasta llegar a una temperatura máxima de 22°C en sus valles.  

La parroquia abarca gran número de especies naturales debido a su amplia extensión de 

territorio y diversidad de pisos climáticos. Mesotérmico semihúmedo, mesotérmico seco, nival 

y alta montaña. Limita al norte con el cantón Penipe, al sur con el cantón Chambo, al este con 

el Parque Nacional Sangay perteneciente a la provincia de Morona Santiago y al oeste con la 

parroquia Cubijies.  
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2.2 Reseña Histórica de la parroquia de Quimiag 

Según cuenta la historia, previo a la conquista española estas tierras solían ser habitadas 

por los Quilimas, antigua confederación de los Puruhaes.  

Se constituye como parroquia a partil de año de 1897 bajo el decreto del entonces presidente 

constitucional de la republica del ecuador Dr. Gabriel García Moreno. Hoy en día cuenta con 

treinta y tres comunidades divididas en distintas categorías según su tamaño y población.  

Figura 2  

El mapa de la región puruhá. Fuente: (Haro, S/f:125) 

 
 

Más interesantes son los datos recogidos por Humboldt, que escribe: Felizmente, otro 

de los antepasados de Zapla se entretuvo, traduciendo estas memorias al español, en las 

cuales hemos encontrado datos preciosos, especialmente acerca de la época memorable 

de la erupción del Nevado del Altar, que debe haber sido el más alto del mundo y más 

que el Chimborazo y que los indios llamaban Cápac-Urcu, jefe de las montañas…  La 

erupción del volcán duró siete años y el manuscrito de Zapla pretende que la lluvia de 

ceniza fue tan abundante, que durante siete años perduró la noche.  (Caamaño, 1941) 
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Figura 3 

Restos dejados por la erupción del nevado El Altar - Cápac-Urcu. Fuente: Goraymi 2016. 

 
 

2.3 Medio rural  

Es aquella parte del territorio que se suele relacionar como el lugar de donde salen los 

productos para la mesa, así como también para la construcción y la industria manufacturera.  

Esta parte del territorio en la actualidad se compone del resultado de fragmentación parcelaria 

de lo que un día fueron grandes haciendas y el latifundio de los más ricos terratenientes del 

siglo pasado, herencia de la colonia española y la conquista. No fue hasta finales del anterior 

siglo que los indígenas y campesinos que habitaban los campos de la sierra andina adquirieron 

derechos y propiedades. Durante décadas existieron luchas y reclamos por los derechos de los 

indígenas y campesinos sobre la superioridad de los más ricos que vivían y gobernaban desde 

las ciudades.  

Los indígenas descendientes de la nación puruhá e inca que después conquistaron estos 

territorios han debido sufrir por largos periodos el abuso de poder económico y 

simbólico sobre su raza, desplazando a su territorio, cultura e idioma al último reducto 

de la sociedad en aquella época. No fue sino hasta que líderes indígenas en Chimborazo 

como Fernando Daquilema y Lorenza Ambimañay en el siglo XIX se sublevaran ante 

el injusto pago de tributos que los indígenas lograron constituir en una nueva forma de 

acción colectiva, denominada levantamientos indígenas. La mayoría de indígenas 

servían en las haciendas como esclavos de los grandes terratenientes dueños de las 
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tierras. Su condición era de injusticia frente al poder y al dinero acumulado de unos 

pocos en la provincia. (Guzña, Juan Illicachi ; Garces, 2018) 

 

Años más tarde los denominados levantamientos indígenas terminarían por crear a 

distintas organizaciones sociales y políticas que brindarían la posibilidad de acceder a 

cooperativas de lotizaciones en donde podrían construir sus casas y tener sus propios terrenos 

para el cultivo reconocidas bajo escritura pública.  No fue hasta la reforma agraria sucedida en 

1964 que:  

Se Buscó la creación unidades productivas de tamaño adecuado que permitan una 

eficiente combinación de los factores productivos. Todo el proceso fue concebido para 

que se efectúe de manera gradual y progresiva. En términos generales, la Ley de 

Reforma Agraria y Colonización de 1964 tuvo por objeto corregir los defectos de la 

estructura agraria, de la distribución y utilización de la tierra. (Jordán B., 2003) 

No obstante, dicha reforma agraria ofrecía ciertos privilegios y exoneraciones cuestionables. 

Se introduce por primera vez el concepto de “Acaparamiento de tierras” dentro de una figura 

legal y normativa. La iglesia junto con el estado jugó un rol principal en la evolución territorial, 

acerca de eso (Cruz, 2015) en su obra escribe: 

La religión de los blancos es un instrumento de opresión y explotación del indio. 

La religión sirve sola y exclusivamente a los cholos, blancos – mestizos, sirve sola y 

exclusivamente a los ricos y a los que detentan el poder; la tal religión, no hace más 

que bestializar al indio. En la idea de Dios, el cholaje ha incrustado en el cerebro del 

indio, hay un fetichaje… Bajo la acción criminal de la idea de Dios, el indio solo sabe 

llorar y callar… 

Posterior a la reforma agraria surgieron nuevos planes orientados hacia la vida en el campo y 

la búsqueda de crecimiento y desarrollo económico pero la pobreza generalizada sigue presente 
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y está a la orden del día. A pesar de ello y dadas todas las injusticas existieron personajes como 

Monseñor Leónidas Proaño que aprovechó su poder económico y eclesiástico para médiate un 

programa radial y diarios de prensa llevar el mensaje de un Dios más justo y benevolente 

pasando del discurso religioso al discurso reivindicativo que serviría como detonante para los 

“Levantamientos Indígenas”. Fue en gran medida gracias a los trabajos de Radiofónicas ERPE 

que los indígenas dejaron el analfabetismo atrás y pudieron hacer sentir sus derechos.  

A pesar de ello, en países como el Ecuador se insiste todavía en continuar con 

nuevos proyectos de desarrollo rural, y aunque ahora se denominen “sostenibles, 

descentralizados, con énfasis en el capital social y humano, tampoco están claramente 

enfocados hacia la solución de la pobreza rural. (Martínez Valle, 2003) 

 El caso paradigmático es sin duda Chimborazo, zona tradicional de intervención de la 

Reforma Agraria y de la Misión Andina en los años 60, el Desarrollo Rural Integral 

(DRI) en los años 70, el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER) y por 

supuesto de un gran número de ONG durante los 90. Según estudios recientes, el 33 % 

de las ONG existentes en el ámbito nacional se concentran en esta provincia y dentro 

de ella, el 20 % se ubican en el cantón Riobamba. A pesar de ello, Chimborazo exhibe 

los índices más altos de pobreza. (Bretón, 2001) 

La segregación socio-espacial tiene relación con las distintas prioridades, 

intereses y objetivos de los actores sociales involucrados en cuanto a la identificación 

de las alternativas y criterios de valoración. Las prioridades de las comunidades 

indígenas en torno al agua giran alrededor del mejoramiento de los sistemas de riego. 

Los hacendados, le dan la misma importancia al mejoramiento de los sistemas de riego 

al igual que los comuneros; con la diferencia, de que ellos ven al agua como un factor 

de producción al cual nos les importa explotar hasta el límite, con tal de percibir 

mayores utilidades. (Silva, 2015) 
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Figura 4 

Rumipamba, Quimiag -Chimborazo - EC. 2021 Fotografía: Toma propia 

 
 

2.3.1 Arquitectura en el medio rural  

Figura 5  

Hacienda abandonada, El Paraíso, Quimiag – EC.2021 Fotografía: Toma Propia 

 
 

El campo en términos de arquitectura ha sido el resultado de un proceso de 

modernización tardía en donde poco a poco se fueron olvidando los cánones establecidos en 

cuanto a materiales y sistemas constructivos para irlos remplazando a las técnicas constructivas 

tradicionales tales como el adobe y el tapial por el ladrillo de barro cocido para más tarde 

mezclado con el hierro y el hormigón. Es necesaria una investigación más detallada de la 

evolución de los materiales de la construcción en la meseta andina de la región ecuatoriana 

para determinar los cambios tecnológicos. La denominada arquitectura vernácula andina se 
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caracterizaba por el uso de la tierra y los materiales que la madre naturaleza proveía. Los 

elementos solían ser traídos en un radio no muy superior a los 200 metros. Bastante austeras y 

de dos únicos ambientes en la gran mayoría de los casos.  

Muchos aspectos fueron los que se tomaron en cuenta para la construcción de estas 

viviendas siendo el clima el principal y más importante aspecto, que junto con otros factores 

fueron modelando el carácter esencial de cada una de estas antiguas edificaciones. 

La fuerte necesidad de conservar el calor, los bajos porcentajes de humedad ambiental 

y la poca frecuencia de lluvias, han determinado que la tierra y la madera, sean los 

materiales predominantes en la construcción de las viviendas en aquellas épocas en este 

lugar. La madera fue usada para la construcción de la estructura sobre la cual descansa 

la cubierta, mientras que la alta capacidad de inercia térmica de la tierra se aprovechaba 

para la construcción de las paredes ya sea sola, o ligada a materiales orgánicos como el 

carrizo. (Carretero P, 2020) 

Figura 6  

Vivienda vernácula andina construida en 1950. Rumicruz - EC, Fuente: De lo rural a lo 

urbano. Fotografía: Toma propia. 

 
Los materiales usados comúnmente en la construcción de estas edificaciones fueron: 

• Para la construcción de las paredes: tierra y todos sus sistemas constructivos. 

• La estructura de cubierta: vigas rectangulares y rollizas de madera de eucalipto, 

carrizo y chahuarquero. 
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• Para la cubierta: Únicamente la paja de páramo. 

• Uniones: Cuerda de cabuya. 

Las viviendas en aquellas épocas eran usadas solo como punto de descanso, las 

personas madrugaban aproximadamente a las 4am por cuidar de sus animales (bovinos, 

ovinos, caprinos, etc.) para posteriormente regresar a la saliente del sol a servirse el 

desayuno agarrar fuerzas y dirigirse al páramo a cultivar sus tierras hasta el poniente 

del sol que regresaban a sus viviendas. Usaban los corredores como punto de descanso, 

se sentaban a conversar entre ellos sobre su día de trabajo mientras las mujeres hacían 

la merienda.(Carretero Pedro, 2020) 

Técnicas y materiales de construcción fueron migrando lentamente para ser absorbidos 

por los nuevos métodos constructivos como el hierro y hormigón. Resulta pertinente una 

investigación más a fondo, sin embargo, es factible evidenciar este proceso de cambio 

progresivo en edificaciones abandonadas con características históricas y patrimoniales. 

Mientras que a inicios del siglo XX alrededor del mundo la construcción en acero y hormigón 

estaba en pleno auge; en la meseta andina se estima que empiezan a aparecer registros del 

hormigón apenas entre los años 60 y 70.  

Figura 7  

Evolución de las técnicas constructivas en la meseta andina Chimboracense. Fuente: 

Investigación de campo propia. 
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2.3.2 Espacio público rural  

 

El concepto de espacio público en territorio rural abarca distintos niveles de escala que 

van desde el contexto inmediato en el que se encuentra el individuo hasta el entorno más lejano 

hasta donde alcance la vista. Al referirse al espacio púbico en zona rural la percepción 

preconcebida de un lugar de acceso universal, inclusivo y polifuncional adquiere una nueva 

dimensión, el paisaje. El paisaje entendido como un todo, un ser vivo interconectado con 

diferentes actores culturales, objetos, arboles calles y personas.  

Hablar de espacio público es todo aquello que es de uso y dominio de toda la comunidad 

sin ningún tipo de exclusión, universalmente accesible hasta donde alcance la vista. En tal 

sentido bien podría considerarse espacio publico a los parques nacionales, bosques protegidos 

y zonas declaradas de conservación y protección. La propiedad privada yace dentro del objeto 

arquitectónico y los limites o linderos marcados de forma física en los suelos, los ríos, fallas 

geográficas, bosques edénicos etc. Estos elementos suelen ser los límites físicos y/o normados 

establecidos ya sea de forma legal o ilegalmente. En el campo las vías principales, las carreteras 

de segundo y tercer orden, así como también los chaquiñanes y otros senderos, junto con los 

innumerables bosques naturales y áreas protegidas son el espacio público por excelencia dentro 

del medio rural.  

Para comprender el estudio de los paisajes, es necesario retomar y reinterpretar 

principios del pensamiento ancestral en nuestro contexto andino.  

En las culturas occidentales se considera que el ser humano es el centro del mundo y, 

por tanto, todo lo que este realice debe ser para su propio beneficio, mientras que, según 

las culturas andinas, el hombre es un hilo que forma parte de un tejido vivo, que 

posibilita la reciprocidad entre el medio ambiente y la sociedad (Borja, 2016). 
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2.4 Articulaciones urbano-rurales y desarrollo territorial 

Figura 8  

Curva de proyección para el crecimiento poblacional en Chimborazo. 

 
 

Tomando los datos demográficos oficiales emitidos por GAD’S y cifras del INEC se 

deduce que para el año 2050, y asumiendo que la tasa de natalidad no caiga por debajo de los 

2,3 nuevos habitantes por individuo la población chimboracense alcanzará aproximadamente 

1,750,000 habitantes triplicando el tamaño actual. La curva describe un patrón de crecimiento 

logarítmico con registros que van desde 1990 hasta el año 2022 y se realiza la proyección a los 

siguientes 30 años. Esta provincia que se encuentra dentro de la zona 3 y al igual que Quimiag 

son considerados territorio turístico, histórico y productivo.  

Se debe remover, y parar la oleada de gente hacia la ciudad, y retornar la gente 

al campo.. La fuerza de la vieja atracción del campo debe superar a las fuerzas 

de la nueva atracción de la ciudad. Algunos dirán, convierte el campo más 

atractivo, para el trabajador de la ciudad, mejora el salario, o al menos un 

estándar de confort físico. La ciudad es el símbolo de la sociedad, de la 

cooperación, de las complejas relaciones entre los hombres, de la ciencia, el arte, 

de la cultura y la religión. El campo es el símbolo del amor, de la supremacía de 
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Dios sobre el hombre, nuestro cuerpo es formado de tierra y a ella regresará. De 

su seno nos alimentamos. (Howard, 1902) 

En la actualidad, nada parece haber cambiado en un contexto reciente de 

globalización económica y, pese a encontrarnos en una época «post-neoliberal» 

(Clark, 2013) 

El modelo de desarrollo económico productivo planteado en el país no es 

diferente. Notamos que son más bien los mecanismos de explotación económica 

y dominación social los que se han transformado. En este sentido, existe 

únicamente un cambio en la naturaleza del modo de producción capitalista que 

opera en el medio rural y el cual ha logrado integrar parcialmente a poblaciones 

campesinas de ciertas zonas del país en sus procesos productivos.(Martínez, 

2017) 

Efectivamente, estos poblados urbanos se unen actualmente en una línea continua a 

través de sus periferias, en donde ya es casi imposible evidenciar no solo límites y 

fronteras urbano-rurales, sino también algunas de las características rurales 

“tradicionales” cada vez menos visibles en ciertas zonas del país.  

La expansión urbana acelerada ha provocado una especie de transición 

inevitable de lo rural a lo urbano en donde entran en juego un sin número de 

características físicas, sociales, y culturales de los territorios. Se trata de la 

aparición de un nuevo «tejido urbano basado en una red de una o varias 

ciudades» moldeadas, estructuradas y planificadas según los intereses de los 

«grandes polos de desarrollo». (Martínez, 2017) 
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Figura 9  

Proyección de población en la parroquia de Quimiag. 

 
 

 

Se desconoce la cifra oficial de los habitantes de esta parroquia más atrás de los años 

2000 y en el primer censo nacional realizado en 1950 no se cuenta con datos más allá de los 

cantones. Esto dificulta el proceso de tabulación de datos que permitan calcular el número de 

habitantes más allá de la próxima década mostrando un declive generalizado en toda la 

parroquia. Mas, sin embargo; algunas comunidades muestran tazas de natalidad más elevadas 

en relación a otras. Tal es el caso de la comunidad de Balcashí que cuenta alrededor de 512 

habitantes con más del 60% pertenecientes al grupo de la población económicamente activa y 

cuyas tasas de natalidad sobrepasan a las de defunción. Similar situación se vive en los barrios 

de Cachipata, Guabulag y el en centro poblado que tienden a crecer en población. Contrasta el 

caso de las parroquias de Rumipamba y Guazaso en donde aproximadamente más del 60% de 

sus habitantes son adultos mayores de 65 Años según el PDOYT vigente.   
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2.4.1 Equipamientos e infraestructura  

 

• Equipamiento social y de servicios.  

Espacio o edificación, principalmente de uso público donde se realizan 

actividades sociales complementarias a las relacionadas con la vivienda y el 

trabajo; incluye al menos los servicios de salud, educación, bienestar social, 

recreación y deporte, transporte, seguridad y administración pública. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2016) 

• Infraestructura   

Se refiere a las redes, espacios e instalaciones principalmente públicas 

necesarias para el adecuado funcionamiento de la ciudad y el territorio, 

relacionadas con la movilidad de personas y bienes, así como con la provisión 

de servicios básicos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

2.4.2 Turismo comunitario  

 

Este concepto novedoso de hacer turismo está orientado a las pequeñas comunidades 

rurales. El fin es abrirse hacia los turistas y permitirlos conocer a fondo sus costumbres, su vida 

cotidiana, sus conocimientos ancestrales, cosmovisión, cultura etc. El turismo es un medio para 

generar ingresos y bajo ese argumento varias son las familias que se han abierto a esta 

experiencia en orden de mostrar los atractivos predominantes de sus pueblos con una 

perspectiva única.  

La idea subyacente en esta forma de hacer turismo es que el visitante pueda vivir la 

experiencia como si fuera parte de la comunidad. Busca introducirse en la vida cotidiana de su 

gente para recorrer sus caminos, probar sus comidas, hablar con sus gentes, compartir creencias 

y costumbres. El turismo comunitario permite además generar nuevas fuentes de ingresos, así 

como también actividades remuneradas como guías, gastronomía local, artesanías y hospedaje. 
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2.4.3 Agroecología  

 

La agroecología es una ciencia multidisciplinaria que reúne los aspectos 

antropológicos, ecológicos y sociales de un determinado lugar mezclándolo con el 

conocimiento tradicional de los agricultores en orden de promover una producción agrícola 

sustentable y de bajo impacto ambiental. Busca integrar a todos los actores dentro de una 

cadena de procesos complejos que tienen como resultado el abastecimiento de productos para 

el consumo humano tanto local como para la exportación. La agroecología al igual que el 

cultivo sustentable, es una disciplina científica que integra conceptos ecológicos y sistemas 

socio económicos en producciones agrícolas. Se orienta a incrementar la interacción entre 

plantas, animales y el mediamente para garantizar una seguridad alimentaria y nutrición. 

Utilizando procesos naturales y limitando el uso de sustancias químicas, permite a la 

agricultura ser más amigable con el medio ambiente manteniendo una cadena estable de 

suplemento de alimentos con el uso de medidas sustentables. Estos conceptos juegan un rol 

importante a la hora de minimizar el daño medioambiental a causa de la producción de 

alimentos. 

 

2.5 Plan de ordenamiento territorial  

En orden de promover el desarrollo de los distintos pueblos, ciudades y comunidades 

conviene plantearse una visión a futuro del territorio que se ocupe de los problemas más 

trascendentales a la vez que proponga las estrategias de mejora y la articulación de planes y 

proyectos integrales la secretaria nacional de planificación técnica ha establecido un formato 

para la creación de los PDYOT, por sus siglas: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial.  

 

La Secretaria Técnica de Planificación del Ecuador define al PDYOT parroquial cómo:  
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 “Un instrumento de planificación fundamental para la gestión territorial de los 

GAD. Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector público y 

privado en el nivel local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. 

Se circunscribe en la totalidad del territorio parroquial, incluyendo las áreas 

urbanas y rurales.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

2.5.1 Estrategias obtenidas del PDOT parroquial   

 

• Económico-Productivo PC2) “Fortalecer la actividad turística en sus diversos 

esquemas incluyendo mecanismos de asociatividad y alianza público - privado.” 

• Asentamientos Humanos PD1) “Promover el acceso a los servicios básicos.” 

PD2) “Garantizar el acceso a mejoramiento de espacios públicos y comunitarios, 

para lograr un adecuado servicio a las habitantes.” 

–(GADPQ “Quimiag,” 2020) 

 

2.5.2 Polígono urbano parroquial de Quimiag  

 

Si bien la parroquia es muy extensa conviene hacer una delimitación del área de estudio 

que reúna características similares para abordarla como punto de partida para la generación de 

una propuesta urbano arquitectónica que promueva el desarrollo. Se toma el denominado: 

“Polígono urbano parroquial” o también conocido como “Cabecera parroquial” que es el lugar 

que concentra la mayor cantidad de barrios, así como instituciones públicas y privadas.  
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Figura 10 

Zonificación urbano parroquial, Quimiag 2020. Fuente: PDYOTP"Quimiag, 2020" 

 

Los resultados obtenidos por encuestas y en base a las contradicciones, 

analizando la problemáticas socio-urbana se encuentra un vacío considerable en cuanto 

a la normativa para construcciones residenciales en las parroquias rurales, además de la 

existencia en territorio de construcción y planificación informal de la vivienda con un 

76.92%, a diferencia de la vivienda planificada profesionalmente con un 23.08% 

(Paula, 2022). 

61,84% de las viviendas, poseen un acabado de pintura, mientras que un 1.32% poseen 

un recubrimiento de adobe y piedra, es decir que dentro de la zona de estudio no existe 

una homogeneidad, convirtiéndolo en un lugar que afecta directamente a la 

composición de los espacios públicos definidos, no obstante la amplia gama de 

materiales tiene un tema muy puntual relacionado con el factor social, como son los 

ingresos percibidos por los usuarios que prefieren mejorar el interior de la vivienda a 

mejorar lo exterior (Paula, 2022). 
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2.6 Análisis de referentes arquitectónicos 

Los referentes estudiados y analizados en esta etapa permitieron la elaboración de las 

estrategias para el plan masa y propuesta arquitectónica.  

Cobertizo de secado en Herselt 

Figura 11  

Cobertizo de secado en Herselt Bélgica, 2016. Autor: Kersten G; David S. 

 

Este edificio industrial parte de la infraestructura de una extensa plantación de árboles 

en brabante. El espacio se usa para secar las distintas plantas dispuestas en macetas, durante 

las veinticuatro horas anteriores a su distribución. El secadero es la encarnación más sencilla y 

extrema de una caja: una envolvente liberada de toda referencia explícita a una función, ni 

siquiera de forma genérica; un edificio sin contenido definido. El proceso de secado de las 

plantas requiere la entrada de corrientes de aire y, al mismo tiempo, la protección contra la 

lluvia; por esta razón el edificio se diseña como un perímetro perforado con cubierta. Las 

perforaciones hacen que se nos presente como un edificio casi inexistente, a través del cual se 

vislumbran las siluetas de las plantas almacenadas temporalmente, un edificio que no parece 

anclado al terreno, sino que flotando en el aire.  
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Centro de capacitación y planta de procesamiento agrícola  

Figura 12  

Ilustración gráfica de la propuesta de una Planta de procesamiento y centro de capacitación. 

Autor: Chávez P. 2012 

 
 

 

Ubicado en Guatemala; este proyecto arquitectónico se concibe bajo la necesidad de 

otorgar un espacio polifuncional para la región en donde se producen frutas tales como mango, 

melocotón, coco, entre otros, los locales aprovechan estos productos y realizan mermeladas, 

conservas y almíbares. Cuenta también con un centro de capacitación para mujeres en donde 

se enseñan las técnicas de preservación, cocción y almacenamiento de los distintos productos 

y materias primas.  

Definir y separar los accesos y circulaciones tanto peatonales como vehiculares, para 

lograr mayor seguridad al peatón. El edificio deberá estar ubicado en un punto donde 

se pueda lograr una buena circulación vehicular y peatonal. (CHÁVEZ, 2012) 
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Centro de integración deportiva urbano rural la pradería 

Figura 13  

Centro de integración deportiva rural la pradería. Autor: Natura futura arquitectura 2022. 

 
 

 

La pradería se ubica en la zona rural de Babahoyo con una población de 17 985 

habitantes aproximadamente, donde la ausencia de equipamientos deportivos no es 

suficiente; su infraestructura apenas cubre las necesidades básicas y los espacios 

complementarios casi nunca se dan a cabo. 

La pradería, con dimensiones de 10m x 8m busca ser un portal que difumina la línea 

entre el exterior y lo interior para vincular la actividad deportiva con su entorno.  

El objetivo del proceso constructivo es trabajar y revalorizar la mano de obra local y 

sus técnicas tradicionales, fusionándose con tecnologías híbridas que nos permitan 

poner sobre la mesa nuevas posibilidades. (NF.Arquitectura, 2022). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

Figura 14  

Esquema mental de la Metodología. Fuente: Realización Propia 

 
3.1 Descripción metodológica: 

En el primer capítulo de planteamiento del problema, se aplica una investigación 

documental en donde se recaban los datos que servirán para el estudio y desarrollo de la 

propuesta. Se toma de base autores bibliográficos, planes de ordenamiento territorial, 

información catastral de la base de datos del SIG perteneciente al departamento de 

planificación del Gad Parroquial y cantonal.  Se constatan los datos mediante la exploración 

espacial y el registro fotográfico de los lugares sujetos al estudio.  
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En este acápite se condensan las consideraciones previas necesarias para la 

fundamentación teórica de la investigación que tiene como objeto resolver las necesidades y 

potenciar las fortalezas de un determinado territorio. Para ello es imprescindible un diagnóstico 

en donde se recabe la información que permita obtener datos para mediante el análisis condesar 

en lineamientos y estrategias las posibles soluciones a los principales problemas arrojados en 

etapas anteriores. Para ello se segmenta el territorio en diferentes niveles de influencia 

partiendo desde lo macro hacia lo micro y llegar al lugar de emplazamiento de la propuesta 

urbana y arquitectónica.  

  

El diagnóstico orientado a la planificación territorial tiene su propia normativa y 

enfoques de investigación específicos aplicados a cada necesidad del caso puntual de estudio. 

Para ello en el diagnóstico a nivel parroquial se condensa la información documental y 

exploratoria obtenida en una matriz FODA. Posteriormente mientras la escala del territorio se 

amplía y se acerca a la zona de emplazamiento se procede a un análisis multivariable en donde 

se recaba y condensa información relacionada al polígono urbano parroquial en los ámbitos de 

planificación urbana pertinentes, siendo estos: La visión estructural, fenomenológica y 

sistemática. Posteriormente en base al resumen de los resultados y la generación de una matriz 

de valoración se procede a la determinación de un ROL hacia la pieza urbana la cual brindará 

la pauta para la generación de la propuesta urbana parroquial y arquitectónica.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Diagnóstico a nivel parroquial  

La parroquia de Quimiag se encuentra ubicada a 30 minutos de la ciudad de Riobamba, 

la ciudad cumple un rol fundamental en el ámbito territorial al ser el polo de desarrollo más 

cercano con el que cuenta la parroquia. Se desarrollan múltiples frecuencias de transporte de 

todo tipo y la red comercial se articula en base a la producción y expendio de productos 

agrícolas y materias primas. Así también la ciudad provee de productos venidos de otras partes 

del país, así como también del extranjero, siendo esta un polo dinamizador de capital 

relevancia.  

Figura 15  

Relación de Quimiag con el cantón Riobamba en donde se aprecia el límite de la parroquia 

con el casco urbano de la ciudad.  Fuente: PDOT Quimiag 2020 Ilustración: Realización 

propia. 
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Quimiag se ubica en la sierra central, provincia de Chimborazo, abarca una superficie de 13.610 

hectáreas.  La temperatura promedio anual varía entre los -2 grados centígrados hasta llegar a 

una temperatura máxima de 22°C. La parroquia abarca gran número de especies naturales 

debido a su amplia extensión de territorio y diversidad de pisos climáticos. mesotérmico 

semihúmedo, mesotérmico seco, nival y ecuatorial de alta montaña. (Ver apéndice A) 

Figura 16  

División territorial de la parroquia de Quimiag en donde se aprecian sus distintas 

comunidades. Fuente: PDOT Quimiag 2020 Ilustración: Realización propia. 

 

Como se puede observar en la ilustración la división territorial resulta fragmentada, variada en 

relieve, paisaje y su gente. Escenario de infinitos tipos de interacciones socioculturales 

haciendo de Quimiag una parroquia particular con lugares maravillosos por recorrer e 

insumables paisajes que contemplar. Posee gran biodiversidad de especies tales como: lobos 

de paramo, oso de anteojos, conejo silvestre, cóndores y venados. 
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4.1.1 Componente Biofísico – Ambiental  

 

Es un territorio de gran importancia de recursos naturales e hídricos.  47% de la 

microcuenca Rio Blanco se encuentra dentro de la parroquia. Los páramos y los bosques son 

las fuentes naturales de producción de agua. La flora y fauna de la zona varía según los niveles 

de altitud y representan una gran biodiversidad de especies y plantas. Cabe destacar que la 

frontera agrícola se encuentra vulnerada en algunos casos debido a la intervención del hombre 

por buscar nuevas zonas que permitan el cultivo de tubérculos y hortalizas que se dan a grandes 

alturas. 

 

Tabla 1  

Resumen de componente biofísico – ambiental.  

 

VARIABLE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

Relieve Paisajes 

únicos y 

diversos. 

Turismo 

comunitario y de 

alta montaña. 

Desaprovecha

miento de los 

recursos 

naturales 

renovables. 

Movimientos y 

desplazamiento

s de tierras. 

Tipo de suelo Fértiles y 

extensos 

campos 

agrícolas y 

ganaderos. 

Abastecimiento 

de productos y 

seguridad 

alimentaria. 

Uso excesivo 

de químicos en 

el suelo. 

Poca 

diversificación 

de productos. 

 

Frontera 

agrícola 

creciente 

alterando el 

ecosistema de 

los páramos. 

Agua Gran 

abundancia. 

Activos 

ecológicos 

ambientales  

que generan 

actividad 

económica. 

 

Uso y 

consumo 

deficiente. 

Falta de 

mantenimiento 

de los sistemas 

de agua de riego 

y de consumo.  

 

Ecosistemas 

protegidos 

Gran 

potencial 

turístico. 

Cuidado y 

protección al 

medio ambiente. 

Falta de 

normativa que 

regule a la 

población. 

Avance de la 

frontera 

agrícola  

Recursos 

naturales 

Abundantes 

recursos 

renovables y 

no renovables 

Existencia de 

minas de 

materiales 

pétreos.  

 

Minas que no 

reparan el daño 

vegetal. 

 

Especies 

introducidas. 
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4.1.2 Componente Socio – Cultural 

 

 Quimiag no cuenta con los servicios básicos para su población. Sufre de una pobre 

alimentación debido a una dieta de productos sin valor nutricional siendo esta también una de 

las causas de las múltiples enfermedades.  

Tabla 2  

Resumen de componente Socio - Cultural.  

 
VARIABLE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

Análisis 

demográfico  

 

Más del 60% 

de la población 

está en 

capacidad de 

trabajar  

 

Presencia de 

unidades 

educativas  

 

Carencia de 

servicios 

básicos. 

Delincuencia que 

se dedica al 

abigeato.  

 

Salud Subcentro 

Con medicina 

general y 

odontología. 

Dispensario 

médico del IESS.  

 

Falta de 

especialistas 

médicos.  

Horario 

reducido de 

atención  

Alta morbilidad 

por afecciones 

respiratorias. 

Enfermedades 

diarreicas 

recurrentes.  

. 

Organización 

social 

Capacidad en 

trabajo 

comunitario 

(mingas).  

 

Diversidad de 

grupos étnicos.  

Clubes 

Deportivos. 

Débil liderazgo 

en los actores 

sociales.  

 

Falta de apoyo 

ciudadano 

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana  

Presencia de la 

policía 

nacional  

 

Respeto entre 

lugareños.   

Carencia de 

infraestructura 

policial. 

Maltrato 

intrafamiliar. 

Hurtos a 

viviendas y 

abigeato. 

 
Grupos étnicos  

 
50% de la 

población 

domina el 

quechua. 

Conocimiento y 

costumbres 

ancestrales e 

indígena  

 

No se propicia 

la transferencia 

de saberes de 

adultos 

mayores 

Pérdida de la 

identidad 

Patrimonio 

cultural tangible 

e intangible  

 

Atractivos 

culturales 

únicos  

Bienes de altísimo 

valor patrimonial 

a ser intervenidos.  

Bienes 

inmuebles 

deteriorados 

Falta cuidado 

por el 

patrimonio 

inmaterial 
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4.1.3 Componente Económico - Productivo  

Tabla 3  

Resumen de componente Económico – Productivo. 

 
VARIABLE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

Actividades 

económicas  

 

Alta 

producción 

agrícola, 

pecuaria y de 

leche 

Sectores 

productivos 

organizados 

Carencia de 

tecnificación en 

los procesos 

productivos 

agrícolas y 

pecuarios.  

 

Inadecuado 

sistema de 

comercialización 

de los productos  

 

Riego  

 
Sistema de 

riego mixto 

público y 

privado 

Numerosas 

fuentes hídricas 

para el consumo 

y cultivo 

Los sistemas 

de 

distribución 

de agua son 

insuficientes 

Escasez de agua 

por falta de agua 

de lluvia en los 

caudales.  

 

Turismo  

 
Amplio 

territorio con 

múltiples 

atractivos 

naturales, 

culturales y 

sociales 

Comunidades 

con una riqueza 

paisajística 

remarcable 

Poca 

inversión en 

generar 

atractivos 

turísticos 

Poca 

sostenibilidad 

social en cuanto 

a proyectos 

turísticos 

 

Según los datos recabados por el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 

cerca del 60% de la población se encuentra en el grupo de la población apta para trabajar. La 

población desarrolla actividades de agricultura y pecuaria. Existen centros de acopio para la 

leche en las comunidades de Balcashí y Verde pamba. La población se dedica también a la 

elaboración de productos secundarios como queso, panadería y la generación de energía 

eléctrica.  La población cuenta con distintas organizaciones de productores agrícolas y 

ganaderos, así como también de cooperativas de transporte y carga pesada. En cuanto al 

turismo el principal atractivo es el parque nacional Sangay en y la ascensión al nevado el altar 

atrayendo turistas de alrededor del mundo. 
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4.1.4 Componente de Asentamientos humanos  

 

Tabla 4  

Componente de Asentamientos Humanos.  

 

 
VARIABLE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

Servicios 

básicos 

Generación 

de energía 

eléctrica con 

recursos 

naturales. 

Disponibilidad 

de estudios para 

alcantarillado y 

plantas de 

tratamiento. 

Alcantarillado 

insuficiente.  

Agua potable 

no apta para 

el consumo. 

Descarga 

directa de aguas 

residuales y 

basura en ríos y 

quebradas.  

Infraestructura 

comunitaria  

Capacidad de 

trabajo 

colectivo en 

asociaciones 

y reuniones 

periódicas. 

Infraestructura 

existente para la 

generación de 

programas y 

talleres 

inclusivos. 

Espacios 

comunitarios 

deficientes y 

en mal estado.  

Falta de 

mantenimiento 

y planificación 

de los espacios 

públicos  

Zona urbano-

parroquial 

Instituciones 

públicas y 

privadas con 

gran variedad 

de servicios. 

Terrenos de 

bajas pendientes 

para nuevas 

zonas 

urbanizables. 

Falta de 

planificación 

urbana en el 

casco 

parroquial.  

Rechazo a las 

expropiaciones 

de terrenos y 

casas para la 

consecución de 

nuevas obras. 

 

La parroquia de Quimiag se divide actualmente en 31 asentamientos humanos con 

aproximadamente 5257 habitantes. La infraestructura vial entere comunidades en su mayoría 

es de tierra y lastre y a lo largo del recorrido es factible evidenciar numerosas casas comunales 

repartidas por el territorio, así como también canchas de uso múltiple como futbol sala y vóley.  

El agua potable es escasa y la mayoría de comunidades poseen simplemente 

rudimentarios sistemas de captación de agua entubada. 63% de la población consume agua 

proveniente de ríos, vertientes, acequias y canales sin ningún tipo de tratamiento. Sumado a 

ello la línea de alcantarillado existente combinado pluvial y sanitario descarga sus aguas sin 

ningún tratamiento directamente a la quebrada de del barrio Cachipata.  
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4.1.5 Componente de Movilidad, Energía y Conectividad 

Tabla 5  

Componente de energía movilidad y conectividad.   

VARIABLE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

Telecomunicaci

ones 

Factibilidad 

de cobertura 

de datos y 

redes de 

internet. 

Predios 

disponibles para 

la instalación de 

radios control de 

operadoras. 

 

Falta de 

cobertura del 

servicio de 

telefonía fija e 

internet de 

banda ancha. 

Comunidades 

aisladas de los 

servicios de 

internet y 

conectividad.  

Energía 

eléctrica 

Existencia de 

una central 

hidroeléctrica  

 

Superávit de 

energía eléctrica 

para la 

exportación al 

cantón.  

Falta de 

iluminación 

pública.  

Impacto 

ambiental 

dejado por la 

construcción y 

operación de la 

central 

hidroeléctrica.  

Sistema vial Vías de 

comunicación 

definidas. 

Conexión con 

demás ciudades 

y cantones. 

Falta de 

mantenimient

o vial en las 

comunidades. 

Carencia de 

asfaltado de 

vías 

estratégicas que 

propicien el 

turismo. 

Movilidad Cooperativas 

de transporte 

y carga 

pesada. 

Nuevas 

cooperativas de 

transporte 

liviano.  

Frecuencias 

reducidas a 

comunidades 

más alejadas. 

Falta de 

cobertura de 

transporte. 

Tenencia de 

vivienda 

Gran número 

de predios y 

viviendas 

propias y 

completament

e pagadas 

Predios 

productivos con 

acceso a derecho 

al agua de riego. 

Alta 

dispersión 

demográfica.  

Recursos y 

servicios 

básicos 

limitados en las 

comunidades 

más alejadas. 

 

El Resumen de este componente resulta bastante variado en cuanto los diferentes 

subtemas que se abordan que para mayor información conviene revisar el documento original 

emitido por el GAD. Tiene falta de cobertura de datos para telecomunicaciones, un sistema vial 

extenso de segundo y tercer orden mayoritariamente que causa una movilidad limitada. Existe 

un superávit en cuanto a la generación de energía eléctrica con numerosos predios de cultivo y 

viviendas con una alta dispersión demográfica. 
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4.1.6 Componente político institucional y de participación ciudadana  

Tabla 6  

Componente político institucional.   

 

VARIABLE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

Marco legal e 

instrumentos 

de 

planificación 

Posee 

reglamentos 

donde constan 

las funciones 

de cada unidad 

operativa.  

 

Personal con 

experiencia en 

administración 

pública.  

 

Falta de 

documentos 

legales de 

predios.  

 

Incumplimiento 

de funciones y 

aplicación de 

reglamentos.  

 

Actores 

territoriales 

Existen varias 

instancias de 

administración 

pública, 

privada y 

comunitaria.  

 

Fuerte 

predisposición 

por el trabajo en 

minga.  

Falta de 

personal en 

áreas 

específicas para 

fortalecer la 

unidad de 

planificación.  

 

Insuficiente 

articulación con 

otros actores 

territoriales.  

 

Capacidad 

administrativa, 

técnica y 

operativa  

 

Capacidad del 

personal en 

temas de 

administración 

pública.  

 

Cuenta con varios 

espacios 

disponibles para 

organización de 

actos públicos.  

 

Infraestructura 

insuficiente y 

en malas 

condiciones 

para atención al 

usuario y uso 

de los 

funcionarios.  

 

Espacios de 

encuentro y 

sociales que 

administra el 

GAD en malas 

condiciones y sin 

una 

reglamentación 

adecuada para su 

administración 

ante la 

ciudadanía.  

 
 

El GADPQ es el ente principal encargado de la planificación y ejecución del plan de 

ordenamiento territorial acorde con el plan nacional de desarrollo, emitido por la secretaria de 

nacional de planificación.  Los actores territoriales externos son fundamentales, cada uno en 

sus distintos niveles, cantonal, provincial e incluso territorial.  
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4.2 Diagnostico a nivel del polígono de intervención 

Figura 17  

Polígono urbano de la parroquia de Quimiag. Fuente: PDYOT 2020. Ilustración: Propia 

 
 

 

El Gobierno municipal después de creado el código urbano donde se establece los 

límites de expansión urbana parroquiales, se centra en la parte más consolidada y con 

proyección a crecer al largo plazo y donde se concentra la mayor parte de instituciones pública 

y privada tal y como se lo observa en al mapa. (Ver apéndice B) 

La actual configuración del permietro urbano revela una figura amorfa que se proyecta hasta 1Km 

cuadrado partiendo desde el casco parroquial que ocupa una extensión aproximada de 33 Há.  
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4.2.1 Visión fenomenológica 

Figura 18  

Visión fenomenológica del polígono urbano parroquial.  Realización propia. 

 
 

 

El centro poblado de la parroquia de Quimiag ocupa una extensión de aproximadamente 

30 hectáreas habitado por alrededor de 175 habitantes. Si tomamos en cuenta los barrios más 

cercanos como y lo extendemos a 1Km2 de superficie el número asciende a 683 pobladores 

dentro del polígono.   No obstante, el polígono urbano recibe visitantes de toda la parroquia 

por diversos motivos siendo los mayores atractivos los equipamientos educativos y culturales.  

La iglesia parroquial, junto con el cementerio son otros de los principales equipamientos que 

más dinamismo generan en la cabecera parroquial. La fenomenología del polígono resulta 

variable siendo las diferentes instituciones educativas y administrativas las que más flujo de 

personas generan.  
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4.2.2 Visión Sistemática 

Figura 19  

Visión Sistemática del polígono urbano parroquial.  Fuente: Exploración propia de campo 

Ilustración: Propia.  

 

 

Tal y como se puede apreciar en la imagen, la mayor parte del territorio del polígono 

urbano sigue destinado a un uso agrícola ocupando aproximadamente el 85% de su totalidad. 

El resto del territorio se divide en múltiples usos siendo el residencial el más abundante seguido 

por el uso mixto entre residencial y comercial. El uso recreativo es el segundo más grande en 

extensión territorial. La visión sistemática sugiere que el polígono urbano se encuentra en un 

estado deficiente.  La movilidad para los peatones y vehículos no resulta óptima al ser necesaria 

la intervención en calles de tierra y llenas de baches. Los equipamientos, al igual que el espacio 

verde y áreas de esparcimiento común son escasas. 
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4.2.3 Áreas verdes y espacio público   

Figura 20  

Áreas verdes y espacio público en el centro urbano parroquial. Fuente:Openstreetmaps.org 

Ilustración: Propia 

 

Figura 21  

Condición actual del espacio público en el centro poblado. Fotografía: Toma Propia 
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Debido a una consolidación progresiva de lo que hoy se denomina el centro poblado, 

la parroquia no cuenta con un adecuado nivel de equipamientos recreativos e infraestructura. 

Dada a la inmensa cantidad de tierras fértiles y campo abierto; las áreas verdes como zonas de 

encuentro común no han sido una prioridad, sin embargo, resulta evidente la falta de espacios 

recreativos, principalmente juegos infantiles y equipamientos culturales. 

 

4.2.4 Visión Estructural 

Figura 22  

 

Visión Estructural del centro urbano parroquial. Realización propia.  

 

 

 

Gran parte del sistema vial se compone de estrechos caminos que dividen a los distintos 

predios que llegan a ocupar casi la totalidad de una manzana. Las calles son angostas de 7.00 

m en promedio con posibilidad de ampliación en su mayoría. Le siguen las vías de segundo 

orden hechas de tierra o lastre que comunican a las diferentes comunidades.  
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El adoquinado es escaso y la mayor parte del polígono urbano no cuenta con aceras. La 

red de alcantarillado se limita a la manzana central y no cuenta con sistema de tratamiento de 

aguas residuales. Existe una zona consolidada con muros de tapial como linderos con anchos 

reducidos de aproximadamente 3 metros.  

 

4.2.5 Rol a nivel del polígono de intervención 

 

El rol del polígono urbano se ve dado por el uso generalizado de la población y se 

configura como EDUCATVO – PRODUCTIVO – RESIDENCIAL. Las actividades 

educativas son las que más relevancia presentan. Le sigue un uso predominantemente agrícola 

y ganadero, a pesar de encontrarse dentro de una zona establecida ya como urbana. Cabe 

destacar la importancia del uso residencial siendo este clave para la planificación.  

 

4.2.6 Rol a nivel parroquial  

 

El rol de la parroquia de Quimiag a un alcance más grande de escala territorial resulta 

ser HISTÓRICO – TURÍSTICO – PRODUCTIVO. 

Según el actual código urbano, gran parte del casco urbano de Quimiag ha sido 

declarado como sitio histórico. Además, el nevado el altar ha sido declarado por la Unesco 

como patrimonio de la humanidad en 1983.  Los variados pisos climáticos con las diferentes 

manifestaciones culturales convierten a la parroquia de Quimiag en un paisaje único y 

maravilloso lleno de lugares hermosos por recorrer y potencialidades por resolver.   El principal 

y más abundante recurso con el que cuenta Quimiag es el agua. Terrenos fértiles para cultivo, 

bosques naturales y sembrados. Gran biodiversidad de especies. Quimiag y la zona 3 en general 

compuesta por las Provincias de Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo poseen una 

diversidad de pisos climáticos y de ecosistemas.  
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4.3 Propuesta a nivel parroquial  

Figura 23  

Propuesta de intervenciones a nivel de toda la parroquia. 

 
 

La propuesta consiste en identificar los puntos preferenciales dentro de toda la riqueza 

paisajística que ofrece Quimiag para mediante intervenciones urbano – arquitectónicas ir 

creando nuevos espacios de acceso universal y polivalente que atraiga a turistas del mundo 

entero. El turista podrá ascender hasta lo que pudo haber sido el jefe de los volcanes, extinto 

hace apenas solamente el año de 1490. Lugar en donde muy seguramente algún antepasado 

distante pudo observar por sí mismo la magnificencia materializada de la cordillera andina; Y 

la más brava también. 

A medida que los muros de tapial, los altillos de madera y los rostros van 

desapareciendo camino arriba, recorriendo páramos y bosques el viento se torna más fuerte y 

el oxígeno empieza a escasear. El ruido del viento lo invade todo mientras por el cielo surcan 

las aves y carroñeros. Se teme con el avistar un peligro, pues en la oscuridad y a merced del 

frío la hipotermia es un riesgo potencial, así también lo son aquellos animales depredadores 

que pudieran andar por ahí.   
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 El turista osado y valeroso se reunirá en equipos y decidirán acampar a más de 4000 

metros de altura.  Habrá sacrificado todo un día caminando sobre lodo y cuesta arriba para una 

vez llegado poder presenciar y ser maravillado por los vestigios de aquella temible erupción. 

Se verá reflejado en sus vírgenes y cristalinas aguas que un día brotaron a la superficie del 

cráter hasta brindarnos un chapuzón en sus más gélidas aguas. El hombre ha subido tan arriba 

y ha viajado tanto solamente para ser uno con el Kay Pacha. Lo recibirá REFUGIO adaptado 

a las condiciones climáticas que es imprescindible allá arriba en la montaña. Un refugio 

confortable que le brinde todas las comodidades básicas. El refugio deberá ser lo más liviano 

y modular posible de tal manera que pueda ser llevado en helicóptero y ensamblado en poco 

tiempo. Del abastecimiento se encarga el turista, siempre suele llevar un poco más para 

compartir con los suyos y como se busca viajar ligero es habitual encontrarse con ofrendas de 

los que estuvieron ahí antes.  

Ya de bajada en regreso a la civilización lo recibirá un nuevo CENTRO TURÍSTICO en 

donde podrá deleitarse con una merecida ducha, comida y descanso. La ascensión toma más 

de 3 horas a caballo hasta 7 horas a pie.   Antes en este lugar habría preparado su ascensión.  

En este centro turístico lo recogerá el trasporte que lo llevará hasta la cabecera parroquial y su 

posterior retorno. Quimiag ofrece también rutas de ciclismo además de las de montaña y en su 

recorrido puede ser testigo del avance del tiempo materializado en la arquitectura de todo el 

campo y la forma de vida de los que ahí habitan. Allí solo se vive del humilde trabajo del 

campesino que no consiste en levantarse temprano todos los días a sacar la leche para preparar 

el queso, labrar la tierra a sol quemante de medio día, tan ardiente como las ampollas que le 

han salido de empuñar el mango del azadón a diario. El internet apenas llega hasta la plaza del 

pueblo vecino. En ese sentido es propicio dotar a la parroquia de la infraestructura necesaria, 

así como también plantear la creación de un CENTRO DE PRODUCCIÓN Y 

TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA que estará ubicado en la cabecera parroquial. Recibe los 
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productos para su posterior desinfección, lavado, pelado y cocción. El centro además de abrir 

nuevas rutas de comercio deberá capacitar a los habitantes e incentivar la implementación de 

nuevos productos a manera de semillas e infraestructura como sistemas automatizados de riego. 

Se propone también generar nuevos puntos de interés paisajístico como MIRADORES 

incluyendo la REGENERACIÓN URBANA de la cabecera teniendo en cuenta su legado 

histórico y considerando la posible forma que adoptaría el fenómeno de la urbanización vista 

a los siguientes 50 años.  Mediante alianzas publico privadas se deberá buscar la manera de 

rehabilitar bienes inmuebles patrimoniales realizando un inventario de bienes históricos en 

dónde su normativa será clara y específica a la hora de establecer los cánones de la arquitectura 

tradicional andina como morfología y funcionalidad arquitectónica. LA HACIENDA “EL 

PARAISO” Es un testigo vivo de nuestra propia identidad y bien valdría la pena rescatarlo 

también.  Para ello es imperante la necesidad de establecer estos objetivos registrados como 

políticas públicas y promover las alianzas publico privadas. Es importante considerar las 

franjas de protección del río chambo creando circuitos de manejos de residuos apropiados bajo 

los más altos estándares de cuidado medioambiental creando platas de tratamiento de aguas 

servidas, bio digestores. Se debe dotar de infraestructura básica junto con nuevas articulaciones 

que han de venir dadas por el trabajo conjunto de las comunidades buscando una 

autosuficiencia integrando nuevos modelos de planificación y desarrollo que invierta el patrón 

tradicional para que el desarrollo se forme en la periferia de la ciudad y las tierras de cultivo.  

Se espera estas acciones generen una diversidad de condiciones de borde que fomentan la 

interacción con el tejido urbano.  

(Ver apéndice D) 
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4.4 Propuesta a nivel urbano 

Figura 24  

Propuesta de regeneración urbana del centro poblado de la parroquia de Quimiag - 

Riobamba, Ec. 2022. 

 
 

Según datos obtenidos en el último censo poblacional son 5257 habitantes en toda la 

parroquia. Los números varían a lo largo y ancho de las comunidades, pero si establecemos un 

promedio se puede decir que la población adulta mayor es bastante similar en proporción a la 

infantil y pre adolescente. Mas del 60% de la población restante se encuentra en el grupo de 

las edades del grupo socioeconómicamente activo. A partir de eso se deduce que la proyección 

de las estrategias deberá ser vistas hasta el fin de todas aquellas mencionadas generaciones y 

su natural proceso de expansión. Este proceso de expansión debe ser ordenado y no el resultado 

fortuito de ir uniendo parches de urbanizaciones trazando calles por donde bien se pueda. Se 

debe crear un plan que sea lógico y articulado en base a un propósito claro y bien definido. 

Buscar orden en el caos. El orden proporciona eficiencia y la eficiencia permite la 

productividad. Construir a partir de lo construido y luego expandirse hacia los bordes debería 

ser el momento vector que nos impulse a todos a movernos dentro de las prioridades que 

seguimos en nuestro propio espacio tiempo y extensión del ser que resulta de la materialización 
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de las ideas cuando surge nueva arquitectura. Las plazas deberán ser creadas de tal manera que 

permitan la continuidad visual que permita que se genere la sensación de comunidad al ver 

desde el balcón a las casas vecinas o a los niños que juegan en el parque. Es necesario hacer el 

ejercicio consciente y elaborar planes que puedan ser llevados a cabo y evaluados 

constantemente para generar una retroalimentación continua que ayude a generar nuevos 

espacios que ayuden a subsanar la brecha entre los altos índices de desigualdad y pobreza.  (Ver 

apéndice E) 

Figura 25  

Nuevos equipamientos dentro de la propuesta de regeneración urbana del centro poblado de 

la parroquia de Quimiag. 

 

 
 

Nota. La propuesta urbana se proyecta a partir del trazado vial existente en el establecido 

polígono urbano parroquial con el fin implementar una nueva dinámica territorial orientada a 

repotenciar el espacio publico existente y sembrar las bases para un futuro crecimiento de la 

población. 
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La propuesta consiste en una intervención a escala urbano y arquitectónica orientada a 

subsanar aquellas necesidades encontradas en el diagnóstico y que resultan más relevantes. Se 

deben rehabilitar y mejorar los espacios públicos existentes, pero además es imperante la 

necesidad de nuevos equipamientos y zonas de crecimiento urbano. Se deben implementar dos 

plantas de tratamiento de aguas servidas que recolecte los desechos de parte más antigua con 

la más moderna del nuevo polígono urbano de la parroquia para que puedan ser tratados antes 

de ser liberados hacia las quebradas.  

Es importante considerar los puntos en donde la tendencia de crecimiento sea más 

elevada. Con mirada hacia ese objetivo resulta pertinente pensar en un núcleo de expansión 

urbana que pueda ser controlado dentro de los límites de una superficie en específico. A partir 

de las calles existentes se proyectan y trazan nuevos ejes viales que permitan interconectar y 

generar nuevos accesos a los múltiples equipamientos con los que cuenta el polígono urbano y 

necesitan ser intervenidos en su mayoría.  

Se realiza la proyección de un nuevo trazado urbano visto hacia el futuro donde se 

juntan las propuestas de rehabilitación del espacio público existente con la regeneración y 

proyección de nuevas calles y aceras que se extienden hasta los límites del polígono urbano 

llegando a abarcar 1,20 Km2 de superficie. Las calles nacen a partir de las proyecciones 

geométricas dejadas anteriormente y busca contenerse hacia los límites de la montaña. 

La propuesta de regeneración urbana parte de identificar zonas con características 

comunes para ir categorizándolas según grupos. Así nace el polígono HISTÓRICO 

conformado en gran parte por el centro parroquial y los lotes proyectados y trazados a manera 

de damero al noreste. Sus calles son angostas y gran parte de sus manzanas cuentan con 

cerramientos de tapial que bien valdría la pena conservar. Se genera un polígono apto para la 

DENSIFICACIÓN URBANA que ha de articularse con la implementación de nuevos 

equipamientos e infraestructura y ha de buscar insertarse dentro de la trama urbana existente. 



62 

 

Y por último se considera la zona AGRÍCOLA a partir de donde se da la transición hacia lo 

rural creando polígonos más extensos y supermanzanas para los cultivos con calles amplias y 

de fácil acceso que permita la entrada de maquinaria industrial y la salida de productos 

agrícolas con visión a crear nuevos centros productivos buscando industrializar a largo plazo 

la zona y tecnificar los campos de cultivo.  

Figura 26  

Vista satelital del centro poblado de la parroquia de Quimiag en donde se proyecta la 

propuesta de regeneración urbana y se zonifica el polígono. 
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4.5 Estrategias a nivel urbano – arquitectónico  

Figura 27   

Sitios de intervención seleccionados para la generación de propuestas urbano 

arquitectónicas.  

 

 

En orden de proponer lineamentos orientados a la mejora del espacio público dentro 

del polígono urbano se consideran a las áreas de uso común existentes a la fecha de esta 

investigación como punto de partida para la formulación de dichos lineamientos. Los lugares 

escogidos son el estadio deportivo cuya infraestructura es deficiente, el cementerio parroquial 

que se encuentra al máximo de su capacidad, la plaza del antiguo mercado y la plaza de rodeos 

y espectáculos públicos localizada al frente de la escuela “Bernardo Castillo”. Estos espacios 

son de uso y dominio público y pueden ser considerados colectivamente para la creación de 

nuevos proyectos de equipamientos e infraestructura que estén orientados a la mejora de la 

calidad de vida de todos sus habitantes. (Ver Apéndice F) 
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Regeneración del estadio deportivo 

Figura 28  

Representación gráfica de las estrategias urbano arquitectónicas para la repotenciación y 

regeneración del estadio deportivo. 

 
 

El estadio de la parroquia de Quimiag es la sede de espectáculos deportivos y 

campeonatos de fútbol que suelen darse un par de veces al año siendo los fines de semana los 

días que más afluencia registra. Es necesaria la implementación de baterías sanitarias y plazas 

junto con bloques para ventas de productos y zonas de descanso complementarias. Se pudo 

apreciar también el uso de las canchas de vóley eran un espacio bastante apetecido. En ese 

sentido vale la pena cuestionarse la posibilidad de implementar nuevas cachas de uso múltiple, 

nuevas zonas administrativas de alimentación y parqueaderos. Estos espacios buscan 

complementar la dinámica de los usuarios de la zona generando nuevos accesos y articulando 

la nueva trama urbana. 
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Ampliación del cementerio 

Figura 29  

Visualización de las estrategias aplicadas a la expansión del cementerio.  

 
 

El cementerio es por naturaleza un espacio que siempre le tenemos respeto por el miedo, 

tristeza y nostalgia que puede llegar a causar. El cementerio en condiciones actuales esta 

abarrotado. Su falta de mantenimiento, orden y deterioro es más que evidente. Es una necesidad 

urgente que debe ser ejecutada y establecida como política pública. Se debe tener en cuenta los 

límites para las expropiaciones que resulten indispensables y se tomará en cuenta la topografía 

junto el canal de agua que por ahí pasa. Se podría pensar incluso en la posibilidad de utilizar 

su caudal para que naturalmente riegue el campo santo que debe ser ampliado y dotado de 

infraestructura complementaria como una capilla, bóvedas, salas de inhumación etc. Se 

considera orientar las vistas hacia el Chimborazo creando plataformas aterrazadas que se 

ajusten naturalmente a las curvas de nivel de la zona adaptándose a su topografía y contexto. 
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Nuevo centro de tecnificación y procesamiento de productos agrícolas  

 

Figura 30 

 

Propuesta de zonificación para la implementación de nuevo espacio público y un centro de 

producción. 

 

Quimiag es una zona agrícola por excelencia. Sus grandes y fértiles extensiones se 

nutren de las grandes cantidades de agua que es fundamental para una adecuada producción 

agrícola, no obstante; las producciones agrícolas están sujetas a las fluctuaciones del libre 

mercado volviéndose muchas de las veces incierta la rentabilidad en las cosechas para los 

productores. Esta incertidumbre sumada a las inclemencias que puede traer el tiempo termina 

por aniquilar la voluntad para trabajar en el campo y se opta más bien por el cultivo de pasto. 

Se debe diversificar y tecnificar al campo, experimentar con nuevas especies bajo condiciones 

de clima y crecimiento controlado. Se debe generar fábricas y centros de producción que 

reciban las cosechas, capaciten a los agricultores y permita tecnificar el campo en una escala 

sin precedentes. 
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Núcleo de expansión urbana 

Figura 31  

Ilustración de los criterios para la intervención del polígono urbano propuesto en donde se 

aprecia la disposición de las zonas de crecimiento y vías que se han proyectado. 

 
 

(Kholhass, 2014) en su obra “La ciudad genérica” cuestiona a las ciudades carentes de 

identidad, todas parecidas unas a otras sin ningún atractivo en específico y señala que lo que 

las vuelve atractivas son aquellas características que lo hacen único e irrepetible.   

Quimiag cuenta con una arquitectura vernácula histórica que vale la pena conservar. 

Existen zonas que empiezan a consolidarse con características más modernas y para ello es 

importante definir el lugar y limitar bordes de crecimiento ya que el modelo de expansión 

horizontal indefinida es contraproducente e insostenible. A la hora de crear urbanizaciones se 

debe tener en cuenta las conexiones en cuanto a movilidad y fenomenología dotando de los 

espacios apropiados. Este núcleo de expansión nacerá a partir de lo existente y buscará 

articularse dentro de la dinámica urbana del resto de la parroquia mediante la creación de un 

eje estructurante abriendo una nueva calle amplia que conecte a la vía principal.  
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Nuevo parque Agroecológico – Infantil 

Figura 32  

Ilustración general de los lineamientos para la creación de un nuevo parque agroecológico. 

 
 

Acorde con el diagnóstico realizado se pudo concluir que el polígono urbano de la 

parroquia de Quimiag no cuenta con un espacio de recreación infantil propiamente destinado a 

este fin a pesar de su gran afluencia de niños y estudiantes de todas las edades venidos desde 

todas partes de la parroquia. Se busca generar un equipamiento que reúna todas las 

características de un espacio universal y polivalente, accesible para todos. Se busca proyectar 

una zona esparcimiento, recreación y aprendizaje en técnicas agroecológicas y acciones que 

ayuden a minimizar el impacto ambiental en cuanto a contaminación de ríos y quebradas.  

Contará con juegos infantiles, invernadero y un centro comunitario que preste los servicios 

necesarios a los usuarios que visiten este lugar de esparcimiento y encuentro común. Se ubica 

en el límite entre la zona urbana y la zona rural creando una suerte punto de transición.  
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4.6 Propuesta a nivel arquitectónico 

Figura 33 

 

Propuesta arquitectónica de un centro comunitario donde se aprecia la planta y sus 

secciones. 
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Descripción:  

Figura 34  

Bosquejo a mano de la idea original de crear un punto de encuentro dentro del espacio 

público.  

 

 

La propuesta arquitectónica se desarrolla sobre la base del plan de regeneración urbana 

expuesto anteriormente, siguiendo aquella hoja de ruta la propuesta concluye con un proyecto 

arquitectónico que busca integrar y complementar el espacio público propuesto mediante la 

construcción de un centro comunitario en donde los usuarios que visiten el parque puedan 

refugiarse del exterior, tomar un descanso y compartir su tiempo libre. El centro cuenta con 

baterías sanitarias, un almacén que estará orientado a las actividades relacionadas con el 

mantenimiento del parque agroecológico y bodega. El objeto arquitectónico se articula con la 

intención de generar un portal que permita una permeabilidad y transparencia orientando el 

volumen hacia la visual predominante escogida que es el nevado Chimborazo. Se crea una 

circulación directa buscando generar una transición en donde el espacio rural con el urbano se 

una.   

(Ver apéndice G) 
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Figura 35  

Renderización exterior de la propuesta arquitectónica y nuevo espacio público. 

 

El sistema constructivo es una combinación de técnicas y materiales contemporáneos 

mezclado con técnicas tradicionales de la construcción vernácula andina. El objeto se levanta 

sobre muros portantes fabricados en situ y situados a los extremos laterales de manera 

longitudinal hechos en ladrillo y combinando columnas de hormigón de 15cm de lado 

colocadas a los extremos interiores de cada pared. Estos muros portantes son unidos por un 

entramado de vigas de madera creando un volumen solido entre paredes, columnas y vigas.  La 

cubierta se inclina 2,5% orientada hacia el oeste acoplándose a los vientos predominantes y se 

encuentra oculta detrás de las paredes exteriores que resultan de construir los muros. Cuenta 

con un espacio de bar – cafetería para el expendio de productos, alimenticios y bebidas.  

Figura 36  

Renderización interior del centro comunitario en el parque agro ecológico. 

 



72 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

A nivel parroquial se consideran las intervenciones paisajísticas que buscan generar 

nuevas rutas de turismo comunitario incentivando actividades relacionadas a deportes de alta 

montaña y la creación de nuevos espacios de esparcimiento y uso común como la rehabilitación 

de bienes inmuebles existentes y la creación de un nuevos clústeres, centros turísticos,  zonas 

de camping y demás propuestas de intervención orientadas a regenerar el tejido urbano y 

revertir el patrón tradicional de crecimiento urbano priorizando el cuidado de las fuentes 

hídricas y creando nuevos circuitos de rutas y pausas arquitectónicas que generen comunidades 

autosostenibles en base al rol turístico y productivo principalmente. 

Con el propósito de generar orden y crear comunidades cíclicas y auto sostenibles significa que  

 las actividades que se realizan en la parroquia deberían estar articuladas principalmente en 

explotar los campos de cultivo responsablemente mediante prácticas agroecológicas y 

tecnificación de la producción agrícola. Sumado a ello es importante establecer mecanismos 

de control que permitan predecir las condiciones del mercado en cuanto al abastecimiento de 

productos agrícolas y planificar sobre demanda las toneladas necesarias para el consumo 

interno y exportación para en base a ello planificar los ciclos y cantidades de cultivo. Para el 

centro poblado que es mayormente educativo debido a la numerosa cantidad de niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes venidos desde todas partes que van a las tres instituciones educativas 

que ahí se encuentran se busca crear nuevos espacios de recreación y complementación cuyas 

estrategias nacen de conectar los equipamientos existentes y potenciarlos a un nuevo nivel.   

Se enfatiza la problemática en los espacios públicos y orden dentro del centro poblado.  La 

cabecera urbana ocupa una extensión de aproximadamente 30 hectáreas habitado por alrededor 

de 175 habitantes. Si se toma como muestra los barrios más cercanos como y lo extendemos a 

1Km2 de superficie el número asciende a 683 pobladores residentes dentro del polígono con 
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un número indefinido de visitas flotantes venidas desde distintas ciudades, pueblos y 

comunidades haciendo que este número fluctué, pero se mantenga alrededor de los 750 

habitantes en promedio. A partir de esta base se diseña la proyección urbana con la 

implementación de nuevos ejes, calles y aceras. La creación de un centro deportivo, un nuevo 

polígono de expansión urbana, dos nuevos parques y dos nuevas plazas. Se proyecta un centro 

de producción agrícola y se expande el cementerio.  

A nivel arquitectónico se diseña un centro comunitario que se inserta dentro la 

propuesta de regeneración urbana y la implementación de nuevo espacio público. 

 

5.2 Recomendaciones 

Al realizar la toma de datos para la generación de modelos de levantamientos digitales 

de terrenos accidentados y extensos suele colapsar del hardware cuando se lo somete al 

procesamiento de datos que suelen ser bastante pesados. Es importante contar con un equipo 

potente, a la vez ser muy prolijos y reducir al máximo la cantidad de pixeles, vértices y vectores 

generados dentro de los programas de diseño, modelado, ilustración y renderización gráfica si 

se quiere prevenir inconvenientes y malos ratos.  

Crear nuevos puntos de aglomeración turística y comercial buscando siempre explotar 

al máximo las potencialidades que ofrezca el territorio. A la hora de generar una propuesta 

urbana es indispensable considerar todas las variables que están involucradas dentro de una 

determinada región. Una vez analizado y extraídas las conclusiones se las debe establecer a 

manera de objetivos medibles y que puedan ser evaluados y retroalimentados a través del 

tiempo.  

Se deben dar a conocer con cifras reales del número de usuarios que se han beneficiado 

o perjudicado. Problemas tan graves como la falta de salud, de empleo y la pobreza 

generalizada son problemas que necesitan de planes minuciosos elaborados hasta el mínimo 

detalle en todas las escalas y que ofrezca soluciones puntuales elaboradas estratégicamente en 
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base a entender el rol del territorio y proyectarlo hacia el futuro buscando explotar las 

potencialidades que ofrece el entorno y se busque adaptarse al contexto.  

Es importante articular la participación ciudadana. Vincular los sectores sociales, 

gubernamentales y la academia para todos juntos establecer las nuevas políticas públicas que 

han de materializarse colectivamente en el territorio. Que todos sepan hacia dónde vamos. Se 

debe tener colectivamente establecido el mapa que queremos crear en las diferentes instancias 

y escalas en la que nos encontremos en nuestra vida tanto a nivel individual como colectivo. 

Las ciudades funcionan solamente porque existen cuerpos y mentes que se desplazan como 

neurotransmisores dentro de un cerebro haciendo que tenga luz y vida propia. A veces incluso 

suelen estar llenas de caos.  Hay que devolver la vista hacia el campo y generar mejores 

condiciones de vida. Esto ayudaría a frenar o incluso revertir la tendencia de la migración hacia 

las ciudades causando el problema de asentamientos irregulares en las periferias y en última 

instancia ayudaría a incluso a reducir la brecha de desigualdad.  
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