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Resumen

El presente artículo recorre la conformación de la Carrera de Diseño Textil e Indumentaria a nivel nacional, y su 
desarrollo en el campo profesional de la ciudad de Cuenca, Ecuador. En este recorrido se toma la teoría de los 
campos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, para analizar la estructura social donde se produce el campo, 
indagando las diferentes instituciones que lo impulsan y a los agentes que interactúan.

En el camino del campo profesional, se enmarca su desarrollo a los emprendimientos de los diseñadores con 
las industrias creativas, específicamente al de la Cuenta Satélite que posee la ciudad de Cuenca y al apoyo 
que se ha ejercido desde las instituciones públicas, hacia el fomento e impulso de este campo profesional.

Palabras clave 
Instituciones, teoría de los campos, emprendimientos, Cuenta Satélite, industrias culturales.

Abstract

This article covers the conformation of the Textile and Clothing Design Major nationwide and its development 
in the professional field of Cuenca, Ecuador. In this tour, the theory of the fields from the French sociologist 
Pierre Bourdieu is taken to analyze the social structure where the field is produced to investigate the different 
institutions that conform this structure and the agents that interact in it. Throughout the professional field, 
its development is framed to the designers' ventures with the creative industries, specifically to the Satellite 
Account that the city of Cuenca possesses and the support that has been offered from the public institutions 
towards the promotion and impulse of this professional field.

Keywords
Institutions, field theory, entrepreneurship, Satellite Account, cultural industries.
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Introducción

Este estudio busca levantar y reflexionar sobre los procesos vinculados a las dinámicas de produc-
ción del diseño de indumentaria en el Ecuador; procesos que avanzan más allá de la consolidación de espa-
cios académicos o profesionales, y que contienen particularidades locales en cuanto a producción y represen-
tación, a pesar de estar insertos en tendencias globales.  

Para llegar a construir la estructura social del campo profesional del diseño de indumentaria en este 
estudio, se analiza a cuatro instituciones privadas con la oferta de la carrera universitaria: la Universidad del 
Azuay, la Universidad Técnica de Ambato, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y a la Universidad de 
San Francisco; también se consideran a cinco instituciones públicas que han fortalecido el campo profesional: 
el Ministerio de Cultura (MICA), el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), el Centro Interamerica-
no de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), la Casa de la Cultura del Ecuador Núcleo del Azuay (CCENA) y la 
Dirección General de Cultura, Recreación y Conocimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Cuenca. 

Se focaliza la investigación en los emprendimientos de los profesionales graduados en la Universi-
dad del Azuay de la ciudad de Cuenca, quienes van a conformar el grupo de agentes, junto a presidentes de 
colectivos, coordinadores estatales, funcionarios públicos y directivos de la academia.  

Se consideran también a los diferentes grupos asociativos que se han generado toman un papel 
muy relevante con sus esfuerzos de construir espacios de promoción, su lucha por la profesión y su interés por 
sacar adelante a los profesionales de forma colectiva y no solo individual.

Desarrollo

Dentro de la estructura social del mundo 
que habitamos se desarrollan diferentes esferas, mi-
crocosmos, o tomando el vocabulario de Bourdieu 
(1966) campos; y bajo esta noción se busca indagar 
algunas de las instituciones y agentes que aportar 
en la construcción del campo profesional diseño de 
indumentaria. La noción de “campo” desde las inter-
pretaciones y compilaciones de Christiane Chauviré 
junto con Olivier Fontaine, plantean que los campos 
son “espacios sociales relativamente autómatas, libres 
de establecer sus propias reglas; espacios estructura-
dos en donde agentes o instituciones se encuentran 
en continuo estado de relación de fuerza” (Fontaine, 
2003, p.14). Esta interpretación integra los otros as-
pectos que Bourdieu utiliza al estudiar un campo, 
como los agentes que en una primera instancia para 
este estudio serán los diseñadores, las instituciones 
que definen como los entes reguladores que en este 
caso son las universidades privadas que ofertan la ca-
rrera y entidades públicas que han ejecutado platafor-
mas para el fortalecimiento de la profesión.

La construcción del campo profesional se 
compone de lógicas internas específicas que serían 
a la vez homólogas y autómatas respecto de otros 
campos de la vida social y contextos nacionales espe-
cíficos, incluyen también la creación de instancias de 
validación y de reproducción propias (Plotkin, 2004).

La formación académica en las instituciones uni-
versitarias privadas

Desde un panorama nacional del Ecuador 
la carrera de diseño textil, indumentaria y moda en 
diferentes se ha ido desarrollando en universidades 
del país, teniendo en la ciudad de Ambato a la Uni-
versidad Técnica de Ambato que oferta una carrera 
de Diseño de Modas con la obtención en cuatro años 
y medio de un título como Ingeniero en Procesos y 
Diseño de Moda; en la ciudad de Ibarra, se encuen-
tra la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
que ofrece el título de Licenciado en Diseño Textil e 
Indumentaria, por un período de estudio de cuatro 
años y medio; en la ciudad de Quito, la Universidad 
San Francisco ofrece una licenciatura en Artes Con-

Silvia Gabriela Zeas Carrillo
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temporáneas con mención en Diseño de Modas, en 
un período de cuatro años y finalmente en la ciudad 
de Cuenca, la Universidad del Azuay en cuatro años 
otorga el título de Licenciado en Diseño Textil e In-
dumentaria. Esta última será objeto de estudio para 
esta investigación con los emprendimientos de los 
profesionales graduados en esta área.

En 1984 en la ciudad de Cuenca, la Univer-
sidad del Azuay crea la Facultad de Diseño, hoy nom-
brada Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, bajo 
la mirada y dirección del antropólogo Claudio Malo, 
quien tuvo la visión de vincular la disciplina del di-
seño con la especialización de los diferentes oficios 
locales del sector artesanal. En su nacimiento se 
ofertaba la carrera de Diseño Generalista, que años 
más tarde se dividiría en especialidades creando en 
el año 2001 tres escuelas: la Escuela de Diseño Grá-
fico, la Escuela de Diseño de Objetos y la Escuela de 
Diseño Textil y Moda, las cuales fueron evolucionado 
en su malla curricular y su nombre, incrementando a 
su vez en la facultad otras carreras y especialidades. 
Hoy la facultad cuenta con cuatro especialidades de 
la disciplina del diseño y dos carreras más. Las es-
pecialidades están separadas en cuatro escuelas: 
Escuela de Diseño Gráfico, Escuela de Diseño de Pro-
ductos, Escuela de Diseño de Interiores y la Escuela 
de Diseño Textil e Indumentaria; las otras carreras se 
encuentran en la Escuela de Arquitectura y la Escuela 
de Arte Teatral.

La Escuela de Diseño Textil e Indumentaria 
desde la primera promoción de graduados en el año 
2005 hasta el año 2018 cuenta con 278 graduados, 
quienes trabajan en empresas familiares, en fábricas 
de la industria textil, en maquiladoras, en empresas 
medianas del sector de la confección y en emprendi-
mientos propios sobre las diferentes líneas que in-
tegran el universo del vestuario, tales como: la línea 
de gala y fiesta, línea casual y deportiva, prendas en 
la línea urbana, líneas de ropa masculina, línea in-
fantil, lencería femenina y lencería de hogar.

Entre los graduados de la carrera son va-
rios los que han logrado generar un emprendimien-
to propio con una marca independiente, estos em-
prendimientos de los profesionales del diseño de 

indumentaria serán el foco de este estudio al formar 
una figura de diseñador-emprendedor, quienes, 
en su mayoría con sus esfuerzos equipan espacios 
para sus talleres, rentan espacios para la exhibición y 
comercialización de sus productos, ofertan sus servi-
cios en plataformas virtuales y participan en ferias de 
emprendedores, buscando siempre la forma de sa-
car adelante sus diseños. Sus marcas reflejan valores 
propios a nivel estético, morfológico, conceptual y 
empresarial, a su vez han logrado simbólicamente...  
un reconocimiento a nivel local y en muchos casos a 
nivel nacional e internacional.

La disciplina del diseño de indumentaria 
empieza a adquirir legitimidad en el campo discipli-
nar por medio de la academia, es decir que al ofertar 
la carrera a nivel universitario adquirió legitimidad 
en la sociedad en una primera instancia, pero es las 
trayectorias de los diseñadores graduados con sus 
emprendimientos que se fortalece esta legitimidad. 
A medida que la disciplina del diseño empieza a di-
ferenciarse de las otras se consagra y gana autono-
mía propia, permitiendo a los diseñadores afirmar 
con fuerza cada vez mayor su pretensión a ella.

Desarrollo de los emprendimientos de los dise-
ñadores de indumentaria de la ciudad de Cuenca

En el libro Campo de poder, campo intelec-
tual (2002), Bourdieu desarrolla la construcción del 
campo intelectual como un sistema de relaciones 
que posee autonomía propia, en un sistema regido 
por sus propias leyes entre los temas y los proble-
mas, y dentro del cual se debe establecer límites. El 
autor plantea la relación que un creador sostiene con 
su obra y como la misma se encuentra afectada por 
el sistema de relaciones sociales, lugar donde se rea-
liza la creación como un acto de comunicación, para 
dar cuenta de la -posición del creador en la estructu-
ra del campo intelectual-. Este concepto nos permite 
empezar a construir el campo profesional del diseño 
de indumentaria de la ciudad de Cuenca. Para la so-
cióloga Paula Miguel (2019) la autonomía implica 
también la capacidad de reproducir en el tiempo 
ese “algo” específico, independientemente de lo 
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que ocurra con las trayectorias individuales de sus 
gestores. Por eso es que los espacios institucionales 
académicos, pueden tomarse como indicadores de 
dicha autonomía, dado que en la institucionalidad 
encarna la síntesis de la energía colectiva puesta en 
juego, en tanto la entidad institucional excede la 
sumatoria de los interesados en participar de estos 
espacios.

La autora nos lleva a indagar los espacios 
institucionales donde se genera esta autonomía, 
que van más allá de la academia al integrarse ins-
tituciones públicas donde se produjo esta “energía 
colectiva” y fomentó los espacios comercialización y 
visibilización de los productos de diseño elaborados 
por profesionales del diseño de indumentaria y ge-
neró el interés hacia nuevos jóvenes para que cursen 
la carrera universitaria.

Como bien lo mencionan Miguel (2019) y 
Mc Robbie (1998) el diseño no descansa solamente 
en la acción de los diseñadores con un título uni-
versitario que habilite su profesión, es un espacio 
de producción donde las credenciales académicas 
tienen un peso relativo, ya que deben ser acompa-
ñadas de otros atributos como, por ejemplo, vínculos 
con el campo artístico, obtención de premios, expe-

riencias en el exterior, reconocimientos en medios 
de comunicación, diferenciación entre los estilos de 
los diseñadores, repercusión en la crítica y prensa es-
pecializada, entre otros elementos significativos de 
la trayectoria profesional.

Los emprendimientos y los alcances de los 
profesionales del diseño han sido varios a lo largo de 
estos años, su aporte hacia la cultura y economía del 
país es muy significativo y se puede reflejar en los da-
tos levantados por la PUCE en el informe que reúne 
a varios sectores artísticos y culturales sobre la Carac-
terización de los sectores de las industrias culturales. 
Entre estos datos se evidencia que el 54,6% de los 
emprendimientos se realizan por medio de local pro-
pio, el 31,1% se lo realiza a través de ferias y el 18,3% 
por medio de redes sociales. Se prioriza espacios para 
la distribución; para el diseño gráfico lo más impor-
tante son los locales propios, el internet y las redes 
sociales; para el diseño industrial es menester contar 
con local propio, difusión a través de ferias e internet; 
en el sector de diseño textil e indumentaria es local 
propio, es muy importante la distribución en las fe-
rias; y, para el diseño de interiores, tan importante 
como el local, son las redes sociales (Dirección de 
Información del Sistema Nacional de Cultura, 2013).
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El cuadro evidencia la gestación de em-
prendimientos propios mediante locales con marcas 
independientes por parte de los diseñadores de in-
dumentaria a lo largo del país. Se puede visualizar 
su participación tanto en ferias y en distribuidores 
bajo el modelo de consigna en tiendas especializa-
das de diseño.

El impulso hacia el campo profesional del diseño 
de indumentaria desde las instituciones públicas 
en el Ecuador

Desde el año 2007 hasta la actualidad go-
bierna un sistema político enmarcado en el socialis-
mo del siglo XXI, con políticas sociales y económicas 
que buscan reactivar la economía nacional, dando 
impulso a la empresa local. A partir de entonces se 
han planteado tres planes de gobierno y desarrollo 
que buscan entre varios objetivos fortalecer la pro-
ducción nacional, el primero inició con la construc-
ción del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, 
denominado “Plan para la Revolución Ciudadana” , 
un segundo se denominó el “Plan Nacional para el 
Buen Vivir” para los años 2009-2013 que planteó 
nuevos retos orientados hacia la materialización y ra-
dicalización del proyecto de cambio de la autodeno-
minado “Revolución Ciudadana”, en búsqueda de la 
construcción de un Estado Plurinacionalidad e Inter-
cultural y finalmente a alcanzar el Buen Vivir1 de las 
y los ecuatorianos (SENPLADES, 2009). El tercer plan 
de gobierno, planificado un plan de desarrollo para 
los años 2017 al 2021 se denomina “Plan para el 
Buen Vivir” busca “avanzar hacia una economía so-
cial y solidaria, ecologista, basada en el conocimien-
to y el talento humano, para salir del extractivismo, 
lograr pleno empleo, alcanzar mayor productividad, 
y democratizar los medios de producción y la rique-
za” (SENPLADES, 2017, p. 12).

En el desarrollo de estos planes de gobier-
no, en el año 2008, se menciona al sector de la cul-
tura dentro del Objetivo 7, el cual busca “construir y 
fortalecer el espacio público y de encuentro común”, 
en el cual se enumera la política 7.3, encargada de 
“promocionar los derechos relacionados con el uso 
del espacio público en la cual, como parte de las es-
trategias puntuales”, se menciona a la “promoción 
de inventarios y apoyo estatal y privado a grupos 
que realizan actividades culturales y que permiten 
la creación y consolidación de industrias culturales 
en el país”. En esta misma línea se plantea una se-
rie de objetivos, estrategias y metas respecto de la 
provisión de bienes y servicios culturales del país, 
enmarcados en procesos de creación, producción, 
circulación y consumo. En consonancia con ello, se 
decide replantear el modelo de gestión del Ministe-
rio de Cultura y Patrimonio para que responda a di-
cho enfoque y a temas de emprendimientos cultura-
les vinculados a las industrias culturales, priorizando 
el trabajo en cinco sectores: “1) cine y audiovisual, 2) 
multimedia, 3) diseño y artes aplicadas, 4) editorial y 
5) fonográfico” (Flores, et al., 2018, p. 3). Será enton-
ces el Ministerio de Cultura, la principal institución 
pública en fortalecer al sector del diseño.

En el año 2012 se plantea la Transforma-
ción de la Matriz Productiva, revolución productiva a 
través del conocimiento y el talento humano, como 
un “proceso de cambio del patrón de especialización 
productiva de la economía que le permita al Ecuador 
generar mayor valor agregado a su producción en 
el marco de la construcción de una sociedad del co-
nocimiento” (SENPLADES, 2012, p. 5), mediante un 
folleto informativo que busca dinamizar la economía 
a través de otros recursos tanto naturales como pro-
ductivos, esto, con el fin de no depender solamente 
de los recursos petroleros que tiene el país. Para ello, 
se identificaron 14 sectores productivos y 5 indus-

1El Buen Vivir forma parte de una larga búsqueda de modos, formas de vida que han impulsado los actores sociales de América 
Latina durante las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso ecua-
toriano, dichas reivindicaciones fueron incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientacio-
nes del nuevo pacto social (SENPLADES, 2009).
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trias estratégicas (SENPLADES, 2012), que intervie-
nen en el proceso de cambio de la matriz productiva 
del Ecuador, los cuales comprenden: 

Los 14 sectores productivos se dividen en 
bienes y servicios, los sectores priorizados en la clasi-
ficación de bienes son: 1) alimentos frescos y proce-
sados, 2) biotecnología (bioquímica y biomedicina), 
3) confecciones y calzado, 4) energías renovables, 5) 
industria farmacéutica, 6) metalmecánica, 7) petro-
química, 8) productos forestales de madera, 9) servi-
cios ambientales, 10) tecnología (software, hardware 
y servicios informáticos) y 11) vehículos, automoto-
res, carrocerías y partes. En el sector de servicios: 12) 
construcción, 13) transporte y logística y 14) turismo. 
Las 5 industrias estratégicas identificadas para el 
desarrollo de proyectos fueron: 1) la refinería, 2) el 
astillero, 3) la petroquímica, 4) la metalúrgica y 5) la 
siderúrgica (SENPLADES, 2012). 

En base a este impulso del cambio de ma-
triz productiva, la industria de confecciones y calza-
do, que se ubica en el tercer lugar del sector priori-
zado tuvo cambios en las normativas que regulan el 
sector, y la profesión de diseño textil e indumentaria 
se ancló a estos cambios, a pesar de que no fueron 
creadas directamente para su beneficio.

El cuarto eje que guía esta transformación 
productiva, el diseño de indumentaria se vincula al 
“fomento a las exportaciones de productos nuevos, 
provenientes de actores nuevos -particularmente de 
la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor 
valor agregado -alimentos frescos y procesados, confec-
ciones y calzado, y, turismo” (SENPLADES, 2012, p. 12). 

Dentro de este contexto, el diseño de in-
dumentaria desarrolla un papel importante al ser la 
disciplina capaz de crear ese valor agregado para el 
sector de confecciones y calzado en las industrias pri-
vadas del sector textil, a su vez se ponen en la mira 
de las instituciones públicas los emprendimientos 
desarrollados por los profesionales del diseño de in-
dumentaria, para quienes se empiezan a planificar 
capacitaciones, ferias, desfiles y ruedas de negocios.

Entre estas instituciones, el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, en búsqueda fortalecimiento 
hacia los sectores culturales que incluye el sector de 

diseño, creó la Subsecretaría de Emprendimientos, 
Artes e Innovación culturales con una Dirección en 
Diseño y Artes Aplicadas. Bajo esta dirección en el año 
2013 se desarrolló la primera edición del Festival de 
Diseño y Artes Aplicadas del Ecuador “Cromia”, cuyo 
objetivo fue fomentar los ámbitos de la industria 
cultural, los emprendimientos creativos y las artes 
aplicadas a través del contacto entre profesionales y 
usuarios, el fortalecimiento de capacidades, la visibi-
lización del sector diseño y la promoción del talento 
de los profesionales del diseño en todos sus ámbitos 
(food design, diseño industrial, diseño de interiores, 
diseño de modas, etc.), (Ministerio de Cultura y Patri-
monio, 2017). El tercer festival desarrollado en el año 
2015 fue auspiciado por el MICA y gestionado por la 
Cámara de Diseñadores del Ecuador, una organiza-
ción conformada jurídicamente en el mismo año del 
tercer festival y reúne a más de 300 profesionales de 
las diferentes ramas diseño de todo el país.

El evento de Cromia ha tenido cuatro edi-
ciones que han sido realizadas en distintas ciudades 
del país, en este Encuentro de Diseño, los profesio-
nales del área pueden acceder mediante una selec-
ción, sin costo de inscripción ni de participación a las 
distintas plataformas que se promocionan, como la 
feria de emprendimientos, ruedas de negocios, des-
file y exhibición de los servicios que ofertan los dise-
ñadores de las distintas ramas. Es sin lugar a duda, 
el referente más importante impulsado desde una 
institución pública.

En la ciudad de Cuenca en el año 2015, 
se desarrolló el primer Cuenca Moda, con el apoyo 
y financiamiento del MIPRO, bajo la gestión de la 
Asociación de Diseñadores Textil y Moda (ADTM), 
la asociación fue creada en el año 2015 y está con-
formada por 21 profesionales de la rama del diseño 
textil e indumentaria. El evento Cuenca Moda fue 
una plataforma que reunió a diseñadores locales y 
nacionales, en una pasarela y una rueda de negocios 
con cadenas comerciales. Cuenca Moda tuvo tres 
ediciones consecutivas, y gracias a ello los profesio-
nales de la rama empezaron a ganar legitimidad, sus 
creaciones fueron reconocidas y el valor del diseño 
se incrementó.

Silvia Gabriela Zeas Carrillo



18

Otro evento desarrollado en la misma 
ciudad de Cuenca, en el año 2016, fue un espacio 
como  Pabellón de Diseño dentro del Festival de Ar-
tesanías de América, organizado por el Centro Inte-
ramericano de Artesanía y Artes Populares (CIDAP), 
institución creada desde 1975 mediante un acuerdo 
entre el gobierno del Ecuador y la Organización de 
Estados Americanos, OEA, está ubicado en la ciudad 
de Cuenca, es la tercera institución más antigua del 
continente americano dedicada al impulso y fomen-
to de la artesanía artífice y la cultura popular, que ha 
logrado posicionarse y dar sostenibilidad a su trabajo 
en el tiempo, convirtiéndose en una institución emble-
mática de Ecuador y América (CIDAP, 2018). En donde 
se calificaron a los productos de diseño que tienen 
una carga de identidad cultural, es decir, que incluyen 
mano de obra de artesanos nacionales, que integran 
técnicas ancestrales, que trabajan con materiales au-
tóctonos, que poseen un valor simbólico cultural y que 
transmiten pertenencia hacia la identidad nacional.

Este espacio se fue fortaleciendo a lo largo 
de estos años y sus directivos han tenido la visión 
de impulsar al sector del diseño en su vínculo con 
la artesanía, al crear la Semana del Diseño para la Ar-
tesanía “Ardis”, en la cual diseñadores y creativos de 
todo el país comercializan sus propuestas de bienes 
y servicios con valores agregados de identidad, origi-
nalidad y fabricación nacional.

Desde otra institución pública en el contex-
to local de Cuenca, se encuentra la Casa de la Cultura 
Núcleo del Azuay, quienes se encuentran trabajando 
por generar una Galería para la comercialización de 
los productos elaborados por los emprendimien-
tos del sector de diseño, sin costo por arriendo del 
espacio, en la segunda planta se busca generar un 
espacio de Coworking o trabajo en equipo para los 
profesionales del diseño en general. Estos espacios 
buscan ser una catapulta para los diseñadores, pues 
podrán mostrar sus creaciones por un tiempo esta-
blecido sin altos costos de inversión.

La participación del diseño de indumentaria en 
las industrias creativas desde la noción de capital 
cultural

En el conjunto de articulaciones de trans-
formaciones estructurales recientes en las sociedades 
contemporáneas, el capital cultural  que propone el 
sociólogo Pierre Bourdieu ([1979] 1995) en una ex-
pansión acelerada de los grupos y categorías sociales 
comprometidos con las diversas especialidades y sec-
tores que se reparte la división del trabajo cultural: la 
universidades, la industria cultural y creativa, el siste-
ma editorial, el ámbito judicial y el mercado del arte 
que se hayan conectados entre sí por diversas activida-
des o proyectos en colaboración (Altamirano, 2002).

Estas nuevas riquezas culturales que se ali-
mentan con las distintas manifestaciones de cultura 
en las ciudades como sus tradiciones, costumbres, 
ideologías y más elementos identitarios; sumados 
a las influencias exteriores que permiten alimentar 
nuestros imaginarios como el cine, teatro, prensa, la 
lectura y más medios de comunicación. 

Los profesionales del diseño cultivan en 
un buen grado su capital cultural, pues sin duda 
esto permite conceptualizar, argumentar e imaginar 
sus propuestas de una mejor manera. En el caso de 
Ecuador, los individuos son atraídos por varias mani-
festaciones culturales de los diferentes pueblos.

El diseño como disciplina y profesión es 
un resultado del desarrollo de la creatividad, expre-
sada en bienes y servicios con un contenido creativo 
y un valor cultural, económico y simbólico que pue-
de ser comercializado en el mercado. La industria del 
diseño es parte de la economía creativa, pasa por el 
artesano, la manufactura y la prestación de servicios 
en la cadena productiva (Dirección de Información 
del Sistema Nacional de Cultura, 2013). 

En los años noventa el Departamento de 
Cultura, Multimedia y Deportes del Reino Unido y la 
Nación Creativa de Australia, incorporaron al debate 
de la economía de la cultura el término industrias 
creativas, con el objetivo de incluir otros espacios 
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que comenzaban a cobrar relevancia en la economía 
de estos países, como la moda, el diseño o la arqui-
tectura (Convenio Andrés Bello, 2015).

El valor económico que puede generar 
el diseño, ha sido medido dentro del aporte de las 
industrias culturales hacia el Producto Interno Bruto 
Nacional (PIB), es decir su aporte hacia el crecimien-
to económico de las ciudades y del país. Las indus-
trias culturales han sido definidas por la UNESCO 
(2009) como “aquellos sectores de actividad organi-
zada que tienen como objeto principal la producción 
o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la co-
mercialización de bienes, servicios y actividades de 
contenido cultural, artístico o patrimonial” (párr. 5).

En este marco, en los últimos años se ha 
levantado información cuantitativa de su crecimien-
to y aporte, mediante Cuentas Satélites de la Cultura 
(CSC), la cual se concibe como un instrumento que 
permite “establecer líneas base, series históricas y 
puntos de referencia a partir de los cuales se puede 
diseñar, monitorear y evaluar proyectos y políticas 
que se configuren precisamente desde la importan-
cia económica del sector (Organización del Convenio 
Andrés Bello de integración Educativa, Científica, 
Tecnológica y Cultural , 2009).

En esta CSC publicada en 2019 se evidencia 
el crecimiento y aporte desde el sector de diseño hacia 
el PIB de la ciudad de Cuenca en los últimos seis años.

2011 2012 2013 2014 2015 20162010

1. CUENTA DE PRODUCCIÓN

P.1 Producción

P.2 Consumo intermedio

B.1 Valor agregado bruto

7.885

2.123

5.762

10.113

2.675

7.438

11.404

2.961

8.443

11.508

2.937

8.571

11.208

2.962

8.846

13.985

3.663

10.332

14.180

3.759

10.421

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de Cuenca, (2019).

Figura 2. Aporte del diseño al PIB nacional

2 Programa impulsado por la Comisión de Cultura de la asociación mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) que 
visibiliza la estrecha relación entre la cultura y desarrollo sostenible.
3 La Agenda 21 de la Cultura fue aprobada el 8 de mayo de 2004 en Barcelona (España) en el marco del IV Foro Universal de 
las Culturas. Este documento apuesta por establecer las bases de un compromiso de las ciudades y gobiernos locales para el 
desarrollo cultural. La organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) la adoptó como un instrumento 
de referencia para sus programas con el objetivo de que la cultura esté en el centro de sus procesos de desarrollo sostenible.  
4 Cultura 21 Acciones fue aprobado en marzo de 2015 en Bilbao (España) en el marco de la primera Cumbre de Cultura de CGLU. 
Este documento renueva el compromiso de las ciudades y gobierno locales como complemento de la Agenda 21 de la Cultura 
por ser una herramienta aplicable que recoge 100 acciones puntuales divididas en 9 temáticas.  

Silvia Gabriela Zeas Carrillo

Bajo este contexto, desde el año 2016, la 
ciudad de Cuenca formó parte de Ciudades Piloto2, 
con la implementación de la Agenda 21 de la Cultu-
ra3 y Cultura 21 Acciones4 en la políticas, programas y 

proyectos de los gobiernos locales al brindar un mar-
co internacional para promover a la cultura como una 
herramienta con capacidad de generar desarrollo eco-
nómico, inclusión social y equilibrio medioambiental. 
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empleo e indicadores no monetarios para el bienes-
tar de consumidores, productores y prosumidores de 
la cultura” (Tiempo, 2019, párr. 4). Esta información 
es de gran importancia para los profesionales del di-
seño porque evidencia el crecimiento de sector y las 
oportunidades que se van generando.

La opinión generalizada ha sido que las indus-
trias culturales, muchas de las cuales prestan 
servicios, han venido creciendo más rápido 
que el crecimiento económico promedio. En 
muchos países las industrias culturales tienen 
una importante participación en la economía, 
ingresos de divisas y en la generación de em-
pleo, un par de ejemplos nos permiten mirar 
la importancia que tienen las industrias cul-
turales (Dirección General de Cultura, Recrea-
ción y Conocimiento Cuenca, 2018, p. 15).

Como resultado de los datos levantados, 
se evidenció que sector “Diseño constituye sin duda 
alguna uno de los más dinámicos de las CSC, en 
lo que respecta al Valor Agregado en el año 2016 
a nivel nacional el sector genera 652 millones de 
dólares y la ciudad de Cuenca 10,4 millones de dó-
lares, lo que representó el 1,6% del total. La ciudad 
de Cuenca concentra cerca del 97% del VA del sector 
de Diseño, el resto de cantones de la provincia del 
Azuay un 0,3%” (Dirección General de Cultura, Re-
creación y Conocimiento Cuenca, 2018).

En 2019 la misma Dirección General de 
Cultura, Recreación y Conocimiento publica el Di-
rectorio de Bienes y Servicios Creativos denominado 
Hemisferio Creativo que busca ser una 

herramienta de difusión de la oferta de 
aquellas personas, colectivos y emprendi-
mientos involucrados en la creación y ges-
tión cultural local y reúne la información de 
artistas, técnicos, gestores vinculados a las 
artes escénicas, musicales, visuales, audio-
visuales, plásticas, literarias, así como el di-
seño, ilustración, investigación, gestión de 
espacios culturales, entre otros (Hemisferio 
Creativo, 2018, en línea). 

UN BREVE RECORRIDO DEL CAMPO PROFESIONAL DE DISEÑO 
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Se desarrolló un proceso de evaluación 
participativa en el que artistas, gestores culturales, 
colectivos, instituciones y sociedad civil, donde se ana-
lizaron el estado de las políticas y proyectos culturales 
implementados a nivel del cantón Cuenca, del cual 
se levantaron datos y en respuesta a las debilidades 
encontradas se plantearon diferentes proyectos, entre 
estos el Plan Estratégico Cantonal de Cultura al 2030.

En este plan se identificaron seis grupos 
culturales para su fortalecimiento, dentro de ellos 
se ubica al diseño y artes aplicadas, como un sector 
cultural prioritario, y para los cuales se busca,

fomentar espacios de coordinación y de 
participación de todos los actores locales y 
de la ciudadanía; la relación entre cultura 
y economía, sobre todo en relación con el 
apoyo y la capacitación del sector cultural y 
la integración de una dimensión cultural de 
manera sustentable en el desarrollo turísti-
co; la relación entre la cultura y la equidad e 
inclusión social, con programas más explíci-
tos de acción cultural como motor de desa-
rrollo social; y la relación entre cultura y me-
dio ambiente, con una mejor integración y 
reconocimiento de la dimensión cultural 
en la gestión medioambiental de la ciudad 
(Dirección General de Cultura, Recreación y 
Conocimiento Cuenca, 2016, p. 8).

Al ser Cuenca una ciudad piloto, fue el 
Departamento de Cultura de Cuenca el encargado 
en elaborar una Cuenta Satélite de la Cultura, con 
el levantamiento de cuadros y valores que midan 
el aporte de los diferentes sectores culturales hacia 
la economía local. Los sectores que se identificaron 
fueron: 1) creación y derechos de autor, 2) diseño, 3) 
juegos y juguetería, 4) artes escénicas y espectáculos 
artísticos, 5) artes visuales, 6) música, 7) audiovisual 
y radio, 8) libros y publicaciones y 9) educación cul-
tural (Dirección General de Cultura, Recreación y Co-
nocimiento Cuenca, 2018).

La información levantada “hace un balan-
ce de oferta y utilización de productos culturales, 
ejecuta un cuadro de gasto público y privado de la 
cultura y su financiación, y visibiliza una matriz de 



21

La profesión de diseño de indumentaria se 
enmarca en las industrias creativas, culturales y de la 
moda, −fundamentada como el conjunto de la acti-
vidad económica y artística−, así lo proponen los so-
ciólogos franceses Pierre Bourdieu e Yvette Delsaut 
(1975). Esta propuesta fue traducida y analizada por 
el sociólogo brasileño Fréderic Godart, quien retoma 
a Bourdieu y Delsaut en su propuesta 

que el poder de la moda recae enteramente 
en la “marca” de los creadores y creadoras, 
que transforman objetos inertes, materias 
primas como el algodón y la seda, en obje-
tos mágicos, portadores de estatus y de dis-
tinción social, de un sentido agregado, que 
viene dado por un color determinado, por 

una forma particular, por un logo” y agrega 
que la “moda es una actividad económica 
porque produce objetos, pero es a la vez 
una actividad artística en cuanto produce 
símbolos. No se contenta con transformar 
una tela en atuendo. Es creadora de objetos 
portadores de sentido (Godart, 2012, p. 14). 

El diseño como generador de indumentaria 
tiene la capacidad de identificarnos, clasificarnos y de-
finirnos; en este sentido los diseñadores de indumen-
taria en su praxis tienen el poder de decisión sobre 
aspectos en cuanto a materiales, insumos, colores y 
formas que nos alimenta nuestra identidad personal, 
ideológica y nacional que nos permite identificarnos 
como individuos y ser parte de colectivos.

 Conclusiones 

Este breve recorrido por el campo profesional del diseño de indumentaria, es un generador de 
historia y cultura. Es importante seguir construyendo la información que permita a los actuales y futuros 
diseñadores conocer de la evolución de la profesión, los esfuerzos de las instituciones públicas por fomentar 
el desarrollo de los emprendimientos y como una recopilación de datos importantes del aporte del diseño 
hacia la economía.

Este estudio busca demostrar la importancia de la profesión del diseño en general y del de indu-
mentaria específicamente y busca ser un aporte para la construcción de las políticas públicas del sector.

La disciplina del diseño es un componente importante en la dinámica de la cultura, a través de ella 
se pueden manifestar grandes producciones con un alto valor simbólico e identitario.

Las nuevas políticas de gobierno y su trabajo por detener las importaciones de varios productos, en-
tre ellos los de índole textil, están permitiendo que los consumidores locales y nacionales miren como opción 
la producción nacional. Este aspecto es de gran importancia para nuestra rama, pues es el momento oportuno 
para mostrar todo el potencial de la rama del diseño.

La investigación busca generar espacios de dialogo para los agentes de campo profesional del dise-
ño de indumentaria y despertar un interés en el espacio académico con debates, investigaciones y estudios 
que aporten al campo.

La compilación de información sienta bases para futuras investigaciones en el área de sociología de 
moda, invita a comprender las configuraciones de los modos del vestir, articular a los agentes y factores que 
contribuyen en estos espacios, encontrando las fortalezas y debilidades de la profesión.

La teoría de los campos sus nociones de campo, legitimidad, autonomía y agentes permite estructu-
rar las relaciones sociales que se desarrollan en un campo cultural como lo es el diseño. 

Silvia Gabriela Zeas Carrillo
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Resumen

La representación del espacio que el alumno aprende a resolverla con los sistemas de las proyecciones orto-
gonales y oblicuas  en la asignatura de la Representación Gráfica (comúnmente denominada Dibujo Técnico), 
dentro de la formación del curso básico en las carreras de Diseño, tiene su incidencia en el desarrollo de las 
habilidades creativas que se estimulan en complemento con el de las habilidades cognitivas que el estu-
diante las adquiere motivado por lograr un desempeño eficiente en la descripción y comunicación de los 
proyectos del diseño. En este entrenamiento del alumno, con miras a su posterior práctica profesional, se 
trabaja en las clases, entre otros resultados, la orientación hacia resolver propuestas como parte del ejercicio 
de solucionar problemas, en el contexto de aprender a pensar creativamente cuando maneja las formas y las 
describe construidas desde su estructura geométrica, bajo ese gran compromiso de intervenir en la sociedad 
desde este hacer creativo.

Palabras clave 
Habilidades creativas, habilidades de pensamiento, habilidades cognitivas, inteligencias múlti-

ples, desempeño eficiente, aprendizaje significativo.

Abstract

The representation of the space that the student learns to solve with the systems of orthogonal and obli-
que projections in the subject of Graphic Representation (commonly called Technical Drawing), within the 
formation of the basic course in Design majors, has an impact on the development of creative skills, which 
are complementarily stimulated with the cognitive skills that the student acquires. This motivates students 
to achieve efficient performance in the description and communication of design projects. In this student 
training, which aims at their subsequent professional practice, the orientation towards solving proposals as 
part of the problem solving exercise is worked on in classes, in the context of learning to think creatively when 
students handle the forms and describe them from its geometric structure, under that great commitment to 
intervene in society from this creative act.

Keywords
Creative skills, thinking skills, cognitive skills, multiple intelligences, efficient performance, mea-

ningful learning.
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Introducción

El dibujo, el lenguaje gráfico, la educación visual, son denominaciones que describen el apren-
dizaje de las habilidades del saber representar, del saber hacer en las profesiones que producen proyectos 
y los comunican visualmente en el campo del diseño. Su aprendizaje se apoya también en las estrategias 
de estimulación de la capacidad espacial, como cualidad potencial presente en los alumnos con diferentes 
niveles de desarrollo y  considerados modificables por las acciones del contexto en el que se desenvuelven 
y se forman, como es el caso de la educación profesional que trabaja en su estimulación hacia los resulta-
dos de un aprendizaje eficiente para un desempeño eficaz (Larraz Rábanos, 2015) y creativo en el ejercicio 
de las profesiones.

Esta preocupación tiene el rol de formar en las clases de la asignatura de la Representación Grá-
fica, por un lado, los hábitos de saber hacer desde una manera de pensar creativa o como también se le 
describe como una forma de pensar productiva del alumno (Wertheimer & Wolfson, 1991), enfocados 
hacia las opciones de mejor hacer las cosas en la solución de los problemas y, por otro, dar atención a las 
motivaciones que el estudiante persigue en los esfuerzos de autorregular su conducta para aprender a 
aprender. 

En lo primero se ensaya en esta orientación del aprendizaje la importancia y la estimulación de 
las habilidades cognitivas del estudiante, en los logros de pensar y conocer desde una racionalidad creati-
va para ejercer las acciones de cambio desde el diseño en lo cotidiano de la sociedad en la que participa. 
Sin asumir, por supuesto, que la prioridad de este proceso de ir de experiencias concretas a la creación de 
ideas nuevas sea el único proceso óptimo, pero si las ventajas de su práctica al complementarse con otros 
modos de conocer mediante la crítica y la reflexión. En razón, también las habilidades creativas son del 
interés en el aprendizaje de la Representación Gráfica, como estrategias para impulsar el desarrollo de la 
capacidad o manera de pensar espacial del alumno.

No es un propósito mayor desde la asignatura, el de profundizar en los conceptos y criterios de 
caracterizar la creatividad en sus diferentes ámbitos (como proceso, producto, influencia del contexto o 
desde ciertas características del estudiante), pero sí, el de las implicaciones del trabajo que se ensaya en el 
aula y que apoyan su estimulación desde las influencias del entorno en el rol de la formación del alumno 
y en este papel, también en el de su motivación para involucrarse en la solución creativa de problemas en 
todas las tareas que las enfrenta. 

Este desarrollo de las habilidades en el procesamiento de lo que el alumno conoce y lo aplica 
en las acciones de resolver sus iniciativas, implica el asumir en ellas un modo de pensar creativo, también 
considerado divergente o lateral (De Bono, 1991) con una planificación que implica la práctica de diferen-
tes enfoques y la exploración de otros caminos no previsibles, no secuenciales, para llegar a las soluciones.

Así aprender a aprender y aprender a pensar son fines que se apoyan en este proceso de des-
empeño del alumno que se involucra en la solución de problemas cotidianos que se programan en la 
asignatura. Son estrategias en la clase con operaciones de razonamiento que sostienen a las proposiciones 
creativas, aunque se expongan inicialmente sin una profundización funcional, entendiendo que en esta 
consideración hay una diversa producción del estudiante que implica una estimulación y no tanto una eva-
luación inmediata en los resultados de la asignatura al final del curso. Por lo tanto, el proyecto es un ensayo 
que se expone también en los alcances que se muestran en los ejercicios de representación realizados por 
los alumnos de este nivel de la asignatura en los ciclos lectivos de septiembre – enero de 2017 y 2018.

Alvaro Larriva Rivera
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El pensamiento creativo

Se asume que las acciones creativas de 
los alumnos se centran en determinadas maneras 
de solucionar problemas (Gardner, 2016) o en el 
hacer productos mediante ciertos procedimientos y 
bajo determinadas exigencias del entorno. En ellas 
se interesan por lo nuevo y diferente a lo existente, 
las idean, lo piensan algo que diseñan para ser valo-
rado y apropiado por el entorno socio-cultural y que 
suele apreciarse progresivamente en referencias de 
originalidad y calidad respecto a los compromisos 
que van alcanzando sus propuestas de diseño con 
valores de novedad y de ser adecuadas al contexto.

Ana Carbajal (2007)  reflexiona sobre la 
creatividad en ciertos aspectos formativos que justi-
fican sus enfoques en las áreas del conocimiento. La 
mayoría de ellos dan importancia al procesamiento 
de la información, puesto que para estructurar las 
ideas se usa una planificación con estrategias y un 
lenguaje de símbolos en el que se expresan nuevos 
significados. Por lo tanto, en la acción creativa hay 
una planificación que se resuelve cuando surge en 
el estudiante una motivación de disfrute al explorar 
nuevos caminos para comprender complejidades 
desde su dominio de conocimiento.

Este ámbito complejo de la creatividad, en 
la propuesta del curso, se recoge en uno de los resul-
tados de aprendizaje de la asignatura de la Repre-
sentación, en la elección de procedimientos idóneos 
para simular las soluciones de problemas, tanto en 
la ideación como en la evaluación de las opciones 
concretadas espacialmente.

El pensamiento lateral 

En estos nuevos caminos que explore el 
alumno en sus acciones conviene señalar que las 
diferencias entre el pensamiento lateral y el vertical 
(De Bono, 1991) están en el uso específico. El pensa-
miento lateral se orienta generalmente a lo creativo, 
al seguir caminos y rutas diferentes sin especificar 
algo definido que consiga el alumno. Es intuitivo, 
con saltos en la secuencia de una idea a otras, bus-
cando probabilidades en cualesquiera de las vías se-

guidas; mientras que el vertical es más selectivo, se-
cuencial en las ideas, lógico y selecciona un camino 
evidente al excluir otros que no pueden relacionarse 
con el concepto que se aplica en el problema.

El pensamiento lateral, también se esta-
blece en una opción paralela a la no definición de 
un planteamiento consciente, como simultánea para 
recomponerse al final en una solución que enfrente 
a la que se obtiene en la secuencialidad del pensa-
miento convergente o vertical. Va a permitir en los 
ejercicios de la clase una elaboración menos estruc-
turada funcionalmente y por lo tanto más generosa 
para ensayarla. 

La lateralidad y las diferencias entre los diestros 
y zurdos (lateralidad manual)

Aunque no es un aspecto de prioridad en 
este ensayo de la asignatura, puesto que los porcen-
tajes de alumnos en el curso que manejan la mano 
izquierda para resolver sus tareas no son considera-
bles (dos o tres estudiantes), si conviene considerar el 
enfoque de las diferencias cerebrales  (Calvo Charro, 
2011) propias desde la gestación del individuo que 
marcan tendencias, aptitudes y habilidades que per-
duran en el futuro conocidas como lateralidad, mani-
fiestas en especial en el predominio de la mano, el ojo 
o el oído, diestros o izquierdos al resolver la mayoría 
de tareas, como las que inciden en la interpretación y 
en la representación gráfica del espacio.

El hacer el dibujo en el curso con el predo-
minio de una de las manos tiene su observación en las 
diferencias que plantean los alumnos al resolver las 
tareas e interpretar sus percepciones visuales, más no 
en las de comparar sus potencialidades al preferir una 
de ellas para el aprendizaje. Si el hemisferio izquierdo 
controla las funciones del lenguaje y del conocimien-
to, mientras que el derecho las relaciones espaciales, 
la asimetría cerebral (España & Pellicer, 2000)  o el 
predominio de uno de los hemisferios sobre el con-
trol directo de actividades motrices e intelectuales 
como las visuales y manuales es explicada, a más de 
la evolución del cerebro diferenciada en el desarrollo 
de cada hemisferio (Sassano, 2015) del individuo, en 
las influencias que ejerce el contexto cultural. 
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Las condiciones del medio y la cultura (la 
herencia y lo social) predisponen el desarrollo de la 
lateralidad desde las incidencias del aprendizaje al 
usar una de las manos con preferencia para el mane-
jo del dibujo y de la escritura, con valores como los 
ejemplos de asociar la experticia como el diestro y lo 
derecho como rectitud ética. El orden en la lectura 
y escritura es otro caso que incide en la mirada del 
campo gráfico, tanto al observar como al representar. 
De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en los 
diestros y a la inversa en los zurdos, se transfieren 
inconscientemente al uso del campo gráfico.

El equilibrio compositivo es el factor en el 
que se observa estas diferencias entre zurdos y dies-
tros al organizar el campo gráfico. La ocupación del 

centro en el campo gráfico es una elección para darle 
el carácter más representativo a una de las formas 
que condicionaría a las demás para ser leídas en la 
composición. Las diferencias en esta decisión entre 
zurdos y derechos se expresa en la direccionalidad 
de la figura centrada: de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo en los diestros y de derecha a iz-
quierda, pero desde abajo hacia arriba en los zurdos. 
Se aprecia en los diestros, sin una mayor experiencia 
compositiva, sus inicios siempre en el dibujo con 
una ocupación pegada al borde superior e izquierdo 
en su campo gráfico. Cuando realizan un solo dibujo 
en la lámina, prefieren los diestros la mitad del sec-
tor izquierdo y los zurdos la mitad del sector derecho.

Elaboración propia.

Figura 1. Ejercicio de ocupación del campo gráfico por un estudiante diestro del curso al representar los volúmenes- 2017

La inteligencia o capacidad espacial

Las diferencias en el procesamiento de la 
información y en la preferencia del uso de una de las 
manos para dibujar por otro lado, se cuestionan en 
las de que el alumno es inteligente, pero de formas 
diferentes. Howard Gardner (2016) enfoca a la inte-
ligencia al medir la capacidad para resolver proble-

mas o para crear productos valorados en una cultura. 
Su teoría de unas capacidades fuertes y otras débiles 
en la persona, indica la presencia de tipos de inteli-
gencia predominantes como las de la lógica-mate-
mática y de la visual-espacial. Cada una con un pro-
ceso de evolución (no de maduración) condicionado 
no tanto a la edad del individuo o de su biología, 
sino a los procedimientos de inclusión de elementos 

Alvaro Larriva Rivera
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nuevos en las estructuras previas de logros a cons-
trucciones intelectuales más complejas (Civarolo, de 
Elia, & Cartechini, 2009) Es decir, el desarrollo de es-
tas capacidades no es totalmente autónomo, sino se 
estimula gracias a los reajustes o recomposiciones 
que se consiguen en la búsqueda de sentido en las 
explicaciones del entorno y la cultura de los objetos 
y las formas, desde un aprendizaje de los sistemas 
simbólicos que posibilitan la producción e intercam-
bio de significados. 

Así la representación del espacio es un 
logro, fijado por dominios culturales, que posibilita 
la presencia de lo que está ausente, libera el aquí 
y el ahora, para pasar de lo práctico a lo operacio-
nal, de la acción interiorizada al pensamiento, a lo 
consciente. Se la explica funcionando similar a la de 
un computador que procesa información y que uti-
liza los sistemas de símbolos gráficos con un mayor 
desarrollo que los que se manejan en las facultades 
generales que todo individuo dispone.

Elaboración propia.

Figura 2. Construcción del volumen en el espacio axonométrico realizado por alumnos del curso 2018

Es conocida también como la capacidad 
visual-espacial del alumno, por orientarse a la pro-
ducción de formas, cuando modifica y transforma las 
percepciones iniciales propias y las recrea en expe-
riencias visuales, incluso en ausencia de estímulos 
físicos apropiados. Aparece en las habilidades de 
percepción cuando identifica el espacio desde dife-
rentes informaciones, en las de representarlo me-
diante el dibujo, como en las de imaginar o pensar 
un entorno espacial ausente separando sus partes. 
Campos en los que según Ramón Cladellas (2008) 
se explican las habilidades espaciales.

La inteligencia emocional

Si las diferencias en las capacidades del 
alumno se enfocan más hacia a las del conocimien-
to, con ciertos perfiles de conocer y procesar la infor-
mación mediante habilidades de la lógica, la inteli-
gencia o del uso de la razón, valorados en ambientes 
culturales como el del mundo occidental, ahora ya 
tienen una mayor acogida las virtudes del senti-
miento, la fe y del valor (la intuición, la emoción), 
dentro de las habilidades de lo mental. 
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Figura 3. Modelos que los eligen los alumnos en el curso para consultarlos y representarlos-2017 

Elaboración propia

Alvaro Larriva Rivera

Tanto el componente energético o afecti-
vo como el componente estructural o cognoscitivo, 
en conjunto favorecen el desarrollo de la inteligen-
cia exitosa encaminada a un desempeño exitoso 
(Bello-Dávila, Rionda-Sánchez, & Rodríguez-Pérez, 
2010) en la necesidad social de la excelencia o ar-
monía entre conocimiento y emoción. Lo afectivo 
en lo cotidiano de las clases favorece el logro del 
desempeño exitoso, al trabajar el alumno con mayor 
entusiasmo en tareas que llegan a resultados más 
convenientes cuando procesa la información, sobre 
cuya consideración Sternberg (1997) plantea esta 
importancia de las influencias del contexto.

La inteligencia emocional se estima tam-
bién en los controles del estrés ocupacional al incidir 
en las diferencias de los rendimientos académicos, 
cuya prevención mejora la actitud y el ánimo del 
alumno en la clase, cuando trabaja en prácticas en las 
que integra el buen humor, el disfrute, el optimismo 
ante lo negativo, la evasión de compromisos e in-
comodidades en problemas y desde las ayudas del 
trabajo que comparte con los compañeros. Ambiente 
en el que se busca lograr una autoconfianza, una au-
tovalorización con un autocontrol, posible para que el 
alumno defina iniciativas en la obtención de metas, 
así como una empatía y liderazgo para persuadir y 
promover cambios a través de lo que propone. 

Estrategias en el aula

El lenguaje gráfico en las profesiones

El aprendizaje de la representación gráfi-
ca, con miras al desarrollo de la capacidad creativa, 
viene de algunos años atrás considerando su impor-
tancia en la formación del alumno como lenguaje 

y comunicación en la cultura de la imagen y de la 
comunicación no verbal en la estructura general del 
bachillerato con una posible preparación profesional 
posterior para las carreras universitarias.

En la Facultad de Diseño de la Universidad 
del Azuay (UDA) la orientación de esta asignatura es 
más hacia las profesiones del diseño que a las del 
arte. Se prioriza en los resultados de aprendizaje, el 
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Elaboración propia.

Figura 4. Construcción del volumen observado e interpretado en el espacio axonométrico por alumnos del curso-2018

EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES CREATIVAS  DESDE EL ESPACIO APRENDIDO

conocimiento de los sistemas de representación y de 
las normas de los códigos visuales (Fernández, Fol-
ga, & Garat, 2017) que permiten simular la informa-
ción de propuestas, con el logro de competencias en 
el planteo de lecturas técnicas en la comunicación 

de las ideas de productos nuevos descritos con dis-
tintos atributos formales, funcionales y materiales, al 
fortalecer a la vez, una metodología para ver, percibir 
y construir el espacio representado (Larriva, 2018).
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Las habilidades de pensamiento

El desarrollo de las habilidades de pen-
samiento, no solo en la adquisición de los propios 
conocimientos de la representación gráfica, tiene 
también un entrenamiento en las clases como es-
trategias de aprendizaje en los ensayos de aplicar el 
conocimiento al resolver problemas con soluciones 
adecuadas, que implican a su vez, la revisión del en-
foque del uso del conocimiento por parte del alum-
no, de la manera tradicional de recibir y repetir a la 
de participar y pensar efectiva en las oportunidades 
de involucrarse en el medio social a través de la pro-
fesión en la que se forma.

Las actividades programadas en los ejer-
cicios son para aplicar los conceptos en simulacio-
nes en las que el alumno resuelve propuestas que 
completan los alcances del documento técnico de 
un proyecto. Con ellas, por otro lado, se verifican re-
sultados del aprendizaje planteados en la asignatura 
sobre la justificación de conceptos en las ideas que 
propone el estudiante y cuya evaluación se especifi-
ca en las rúbricas con porcentajes también aprecia-
bles respecto a los del propio conocimiento.

Estas consideraciones se revisan también 
al final del curso en lo que respecta en general al 
ejercicio de identidad en las maneras de representar 
desde las habilidades cognitivas y desde la interpre-
tación del espacio por parte del alumno cuando com-
pleta el portafolio como su obra real a ser evaluada.

La motivación en la creatividad

El propio placer del estudiante por realizar 
las tareas influye más en las soluciones creativas 
que cuando las elabora por una recompensa exter-
na, como en el caso de la acostumbrada orientación 
que se reglamenta en la asignatura para evaluar el 
aprovechamiento. Al estimularlo en los alcances de 
la rúbrica del ejercicio, la motivación se alienta al 
permitirle al alumno diferentes búsquedas en es-
tas fases del proceso de proponer ideas, sobre todo. 
La motivación en las exploraciones que se realizan 

tiene su encuentro en las acciones del aprendizaje 
significativo al fomentar y evaluar la autoeficacia, 
cuando asume que en el éxito de los resultados de 
las soluciones o cuando aparecen fracasos en ellas, 
debe reconocer el control de sus esfuerzos persona-
les, al apreciarlo con seguridad desde auto-juicios, 
con valores a la vez, conseguidos en estas experien-
cias que buscan aún más, esa autorregulación en su 
compromiso de aprender a aprender.

Desde el espacio aprendido

El realismo visual

No todos los estudiantes, en el curso, se 
apropian con facilidad del sistema de las proyeccio-
nes para representar el espacio. Algunos construyen, 
en correspondencia con estas etapas del desarrollo 
gráfico (España & Pellicer, 2000) que progresan ha-
cia un realismo intelectual o a un realismo visual ca-
racterizado en esta edad de los jóvenes, solo cuando 
observan los modelos.

En los ejercicios, en los inicios del curso, 
prefieren el realismo desde lo visual y copian de 
lo que les rodean. Buscan logros al dibujar el fiel 
parecido (naturalista) y se preocupan por no con-
seguir la misma imagen cuando lo construyen con 
los recursos de las proyecciones. Proceso que resulta 
poco fácil de optimizarlo en algunos casos, en con-
sideración de las reducidas experiencias que traen 
en su formación del bachillerato que prioriza más 
bien otras áreas del conocimiento, así como en otros, 
por el temor de no alcanzar muy pronto, eficiencias 
convenientes en las tareas. Suelen algunos alumnos 
desmotivarse (Marco Tello & Marín Viadel, 2005) 
ante estos resultados de inicios del curso y no pre-
tenden esforzarse, ni habituarse a la necesaria cons-
tancia de sus prácticas; más bien prefieren acceder 
a los apoyos de otros recursos, por ser menos com-
plejos de resolverlos, como en el manejo de algunos 
programas digitales.

Alvaro Larriva Rivera
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Figura 5. Modelos representados al observarlos desde posiciones diferentes por alumnos del curso- 2018

Elaboración propia.

El espacio axonométrico

Desde lo que sabe el estudiante, cuando de-
duce en el análisis del todo a las partes, representa lo que 
ve o percibe sensorialmente de los objetos, con equiva-
lentes estructurados geométricamente al separarlos de 
su contexto real. Esta abstracción en el modelo axonomé-
trico, el volumen se representa en un espacio homogé-
neo y desde un punto de vista impropio en el que no 
participa directamente la ubicación del observador.

El dibujo en estas primeras tareas, se usa 
como recurso para desarrollar las habilidades en el 
proceso de operar las formas, de crear otras nuevas 
al generar cambios en el modelo representado, con-
troladas por una nueva organización que se da a las 
partes, sin que se requiere la presencia del objeto 
físico, aunque ello implique la disminución de expe-
riencias en las informaciones táctiles y visuales del 
alumno.
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Figura 6. Ejercicios de aproximación del espacio con el recurso del encaje realizados 
por los alumnos en los primeros trabajos del curso- 2017 

Elaboración propia.

Lo útil del modelo axonométrico

La percepción del alumno en esta función 
cognitiva evalúa el objeto como distinto (Fraenza, 
Perié, & Yonahara, 2013) en lo material (lo sensible) 
y en lo formal (lo significativo) como información 
estructurada, relacional y ya bajo el concepto del 
espacio axonométrico aprendido, incluso cuando 
lo imagina y no está presente el objeto. Al visualizar 
otras formas, en la experiencia habitual rápida sin 
mayor esfuerzo, perfecciona la información desde 
esta habilidad de construirlas, relacionando los da-
tos nuevos con los adquiridos en otros similares. Así 
la reconstrucción de escenas complejas o la construc-
ción de modelos desde lo que observa, promueve y 
estimula el desarrollo de su capacidad visual. De lo 
que recuerda, lo que ve en lo general del objeto, lo 
equipara en el modelo tridimensional que conoce, 
en el que modifica y actualiza la estructura de lo que 
está viendo.

Lo que ve entonces, involucra una cons-
trucción del estudiante desde la interacción con la 
experiencia cuando mira. Las informaciones pri-
marias (planas de la percepción inconsciente) que 
obtiene visualmente sobre la forma, el tamaño, el 
color, el material, son revisadas con las experiencias 
ya trabajadas en el modelo mental aprendido, como 
construcciones útiles. 

La información del espacio en este enfo-
que cognitivo (Fraenza et al., 2013) tiene un pro-
ceso, el de la percepción consciente-cultural, para 
llegar a comprender el sentido de las formas, tanto 
en el de la naturaleza de lo físico, en una primera 
instancia por la acción sensorial, pero más en el de 
lo social por la del conocimiento cultural del objeto 
al representarlo construyéndolo. 

Alvaro Larriva Rivera
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Elaboración propia.

Figura 7. Ejercicios de uso del encaje axonométrico como recurso para 
representar y operar las formas, realizados por alumnos del curso- 2017

El modelo tridimensional axonométrico 
se centra en la información del objeto como forma 
compuesta por partes y se completa en la medida 
que articula datos provenientes de otros estímulos, 
como el táctil sobre todo al hacer contacto con las 

superficies del objeto, en los casos de los apoyos de 
la simulación de los modelos mediante maquetas 
realizadas en la clase, al palpar los materiales, las 
texturas y sus masas.
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Elaboración propia.

Alvaro Larriva Rivera

Figura 8. Construcción del volumen con la elaboración de maquetas y el 
apoyo del sistema axonométrico realizado por los alumnos- 2017
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El desarrollo de las habilidades creativas desde 
el espacio aprendido

Si las habilidades cognitivas, dentro del 
aprendizaje significativo, mejoran  tanto el fomento 
de los recursos para observar, sintetizar, relacionar, 
imaginar e inferir en los ejercicios las considera-
ciones de las formas, no solo en los fines de repre-
sentarlas como nuevos conocimientos, sino en los 
conseguir oportunidades para planificar, flexibilizar, 
reflexionar y autorregular ese conocimiento en la 
elaboración de propuestas, como los de conseguir 
el apoyo de la alta atención y concentración del 
alumno cuando ejecuta esas actividades, son a la 
par las habilidades creativas las que contribuyen, al 
estimular la mente en la denominada enseñanza de-
sarrollista, al trabajo en actividades de idear nuevas 
formas, al procesar las experiencias previas, descri-
tas incluso en el mismo ejercicio que está por resol-
verlo. En estas tareas se busca, no tanto reproducir la 
descripción de las formas mediante la observación 
de modelos existentes, sino activarla mediante la 
exploración, la indagación, la reflexión para llegar a 
propuestas en la clase, tornándola en un ambiente 
creativo, en el que aparecen otros recursos oportu-
nos y necesarios, como los del aprendizaje colabo-
rativo y de la enseñanza recíproca. En las clases se 
trabaja en el enfoque que implica al ambiente y a 
la educación como intervinientes en las modificacio-
nes de ese potencial intelectual cuando el alumno 
aprende a procesar la información desde una forma 
de pensar creativa. 

H. Gardner (2016) sostiene que, de las 
competencias intelectuales relativamente autóno-
mas que operan en armonía en las acciones genera-
les del ser, emergen algunas de ellas con eficiencia, 
como las habilidades espaciales, en las particulari-
dades de ciertos ámbitos que se establecen y se fo-
mentan en el caso de la formación profesional. 

En ella, el conocimiento de la representa-
ción del espacio tridimensional (Lara Temiño, 2006) 
provee los conceptos de las formas y magnitudes del 
objeto, con los cuales el estudiante aprende y logra 
la habilidad para estructurar lo que visualiza del 
entorno como un todo organizado, con diferencias 
entre figura y fondo, una vez que implica en él las re-
glas de la simetría, proximidad, simplicidad global. 
Esta manera de ver se sustenta en la intervención del 
conocimiento de la geometría descriptiva y de los 
sistemas de representación axonométrico y diédrico 
en los entrenamientos a la vez de habituar al alum-
no a razonar, abstraer, relacionar, clasificar y resolver 
la información espacial. 

Se estimula esta habilidad, para el manejo 
mental de imágenes en la solución de nuevos dise-
ños, al operar las formas conservando la estructura 
geométrica interna del volumen, cuando el alumno 
realiza desplazamientos y rotaciones de las partes o 
si descompone y modifica algunas de ellas en los 
modelos visuales (Lara Temiño, 2006) que permiten 
los procedimientos de las proyecciones ortogonales 
y oblicuas. 
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Elaboración propia.

Figura 9. Construcción y representación de formas propuestas por el alumno en las 
clases mediante el sistema de la axonometría y de las proyecciones ortogonales- 2017

Solución de problemas

En la asignatura se priorizan tareas en las 
que los estudiantes utilizan el conocimiento de la 
representación en situaciones nuevas, es decir, en 
desenvolvimientos en los ámbitos del aprendizaje 
significativo (Larraz Rábanos, 2015) aplicados en la 
solución de problemas, como en la forma eficaz o no 
de resolverlos y que se traslada al desempeño eficien-
te del alumno en sus labores de plantear cambios.

El alumno al representar no limita el pro-
ceso solo a las habilidades de comprender y razonar; 
lo extiende al de aplicar lo aprendido en situaciones 
nuevas con las prácticas de aprender a pensar para 
crear, entendiendo que la inteligencia en el fondo 
es creatividad (Macías, 2006), a simular la elabora-
ción de formas que le interesan, aunque en muchas 
de ellas sin llegar con una preocupación funcional 
exigente.

Alvaro Larriva Rivera
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Al aplicar lo aprendido en los ejercicios se 
desarrolla en el alumno el trabajo del pensamiento 
reflexivo y exploratorio, con habilidades de indaga-
ción y problematización en las soluciones compro-
metidas con la acción creativa (Klimenko, 2008).  Así 
mismo en estas actividades, en el entrenamiento del 
pensamiento efectivo, al razonar, tomar decisiones y 

solucionar problemas, se ensaya el proceso de usar 
en conjunto el razonamiento analítico, el creativo 
como el práctico, al considerar la creatividad en lo 
individual como un logro, como la capacidad que 
todos los estudiantes la disponen, pero que requiere 
de estas prácticas, de la constancia y de la experticia 
para llegar a los alcances de la inteligencia exitosa 

Elaboración propia.

Figura 10. Ejercicios de simulación de modelos representados con bloqueamientos 
geométricos o con funcionalidades simples realizados por alumnos del curso- 2017
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Elaboración propia.

Figura 11. Propuestas sin una funcionalidad establecida, desde el espacio geométrico, realizadas por los estudiantes 2017 

que les permita un habitual desempeño competen-
te en la formación como en el ejercicio profesional 
venidero, sin descuidar su contribución en el ámbito 
de lo social-profesional. 

El estudiante en la medida en que dispo-
ne de un mayor conocimiento y experiencias de la 
representación, sobre todo motivado por adquirirlo 
cuando lo aplica en los ámbitos del diseño, en in-
teracción con el contexto de la carrera profesional 

elegida, se manifiesta potencialmente más creativo; 
pues la estimulación en las clases se insiste hacia el 
desarrollo de la creatividad como un bien social (Kli-
menko, 2008) tendiendo a romper esa resistencia 
del estudiante para explorar lo nuevo en sus tareas, 
limitada por ese apogeo del pensamiento conver-
gente ya habitual en las tareas de llegar a solucionar 
siguiendo una acostumbrada secuencia lineal. 

Los problemas son acciones que se anexan 
en el desarrollo de cada ejercicio. El alumno llega a 
proponer formas en sus ensayos de analizar solucio-
nes, en las que el nuevo conocimiento se aplica de 
una manera continua y flexible en los contextos de 
la proposición, de la comunicación y no solo en el de 
elaborar la representación, considerando que en las 
tareas hay esa insistencia orientada al desarrollo del 
aprendizaje efectivo (Larraz Rábanos, 2015) .

Esta manera de pensar eficaz, parte de la 
elección de ámbitos concretos del diseño que prefiere 
el alumno consultar en los ejemplos para sus tareas, 
en los que también se motiva para el ejercicio de su 
aptitud creativa (capacidad a desarrollarse). Es decir, el 
estudiante en la mayor parte del ejercicio acoge tanto 
el estilo de pensar con reglas ya estructuradas (Ster-
nberg, 1999) para procesar los criterios de la repre-

sentación, como a la vez se ayuda en las de proponer 
reglas propias en las etapas en las que debe alcanzar 
soluciones y puesto que estas últimas no se regula su 
elaboración a exigencias de criterios funcionales del 
diseño que deban alcanzarse, su evaluación tiene mé-
ritos más en los ámbitos de lo novedoso. 

Desde lo que conoce, desde el sistema 
de las proyecciones, el alumno maneja e interpreta 
mentalmente el espacio representado. Lo trabaja en 
el contexto actual del conocimiento con una gran 
información disponible en las consultas y conceptos 
del espacio, cuya incidencia sostiene también el va-
lor relativo en las formas que propone (las geome-
trías, las proporciones y modulación, los significa-
dos).  No todos los estudiantes hacen bien en todo y 
tampoco lo hacen de la misma manera en todos los 
ejercicios que resuelven. 

Alvaro Larriva Rivera
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Elaboración propia.

Figura 12. Propuestas de formas simples y ambientes más 
elaborados en productos representados por los alumnos- 2017 

Por lo expuesto, es una propuesta de cul-
tura en el aula encaminada a promover el proceso 
de la creatividad en las clases, con el ensayo de ex-
periencias de participación de los alumnos compar-
tiendo un ambiente de estimulación  de emociones, 
con un sentido del humor en las ejecuciones, el  di-
namismo de grupos,  el juego en el replanteamiento 
de los ejercicios, la animación del desarrollo de la 
jornada con la música, con el propósito de disminuir 
esas barreras para el aprendizaje provocadas, en al-
gunas ocasiones, por un nivel de estrés en los alum-
nos debido a las desconexiones entre las situaciones 
de las tareas y las de la realidad del futuro desem-
peño laboral, suscitadas en muchas de ellas por la 
acostumbrada manera de repetir demostraciones de 
casos, distanciadas de otras posibilidades en las que 
el alumno si se motiva por despertar sus talentos. 

En estas prácticas, la participación de la ne-
cesaria alta y selectiva atención del alumno (Sánchez, 
Valverde, & Ots, 2011) en las diferentes secuencias 
de elaboración de la solución se complementa con 
la libertad en las iniciativas del ejercicio para definir 
el problema de diferentes maneras, como a su vez, 
con las posibilidades de establecer una búsqueda 
de factibles soluciones al explorar en los ámbitos de 
la novedad. En ella hay el Interés de que el alumno 
aprecie también el fortalecimiento de su pasión, la 
autoestima, la autogestión en las tareas que realiza, 
motivadas en la calidad e influencias positivas de 
productos del contexto cultural que encuentra en 
las consultas, que a su vez son las que revierten en 
los estados de ánimo situaciones positivas para la 
congruencia de las respuestas con lo que aplican y 
conocen.  
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Elaboración propia.

Figura 13. Análisis de la construcción de formas funcionales 
simples consultadas y representarlas en la clase por los alumnos- 2017

Alvaro Larriva Rivera
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En los ejercicios, el pensar creativo no se 
separa de la adquisición de otras competencias, 
como las del sentido de iniciativa y espirito empren-
dedor, enunciadas como importantes en los logros 
del modelo educativo en general de la universidad 

(Modelo educativo UDA, 2018). Conviene indicar 
que son experiencias, son ensayos, cuyas preocupa-
ciones no obligan la realización de estudios en la cla-
se que adviertan una mayor o menor potencialidad 
de la aptitud del estudiante.

Elaboración propia.

Figura 14. Propuestas para caracterizar gráficamente partes del volumen, cuando 
las describen en sus proyecciones sucesivas, realizadas por los alumnos- 2017 

El potencial creativo del alumno es orien-
tado a un desempeño creativo en los ejercicios que 
se realizan en el aula. En ellos los juicios, las deci-
siones y las evaluaciones al representar las formas 
se extienden a la simulación de propuestas de pro-
ductos creativos, en los que, por una parte, apren-

de también a considerar criterios de la persuasión 
creativa en los ensayos de convenir los cambios que 
propone con el modo de pensar de los demás y por 
otra, que lo novedoso (Sousa & Feinstein, 2016) exi-
ge una mayor actividad de consulta y conocimiento 
del entorno.
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Elaboración propia.

Figura 15. Consultas de grafismos locales y propuestas de identificación 
en nuevas formas descritas por los alumnos del curso- 2017

No es suficiente que el alumno asista a la 
clase para aprender repitiendo lo que está ya defi-
nido, sino que participe en acciones de explorar 
en lo que desconoce. Que entienda que es posible 
construir también, cuando deconstruye el volumen 
para reconstruir no la misma forma o, en otras pa-
labras, cuando en la clase se aprende desde el des-

aprendizaje limitado por solo la elaboración de re-
presentaciones y reaprende de la solución aportada 
(Menchén Bellón, 2015). Algo consigue al invertir la 
secuencia del aprender a aprender al del aprender a 
desaprender en ciertas ocasiones. Del aprender solo 
conocimientos al de desarrollar capacidades y habi-
lidades para plantear soluciones creativas.

Alvaro Larriva Rivera
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Elaboración propia.

Figura 16. Propuestas de identificación gráfica en las partes del volumen
 al desplazarlas en su descripción, realizadas por alumnos del curso- 2017

La interacción en el curso propiciada des-
de el análisis de casos elegidos por cada estudiante 
aporta, en algunas sesiones, un efecto energético 
para el flujo de las ideas creativas mediante el inter-
cambio de consultas en el grupo, consiguiendo esa 
sinergia que permite moverse en la incertidumbre, 
en lo inesperado para producir bajo los estímulos 
de un campus energético (Menchén Bellón, 2015). 
Un campo de las formas, con patrones o estructuras 

de probabilidad que pueden evolucionar al recibir 
las influencias de lo que han preferido investigar en 
el entorno, siendo posible que lo anterior conocido 
se vuelva presente, se vuelva información para ser 
reutilizada en nuevas aplicaciones, sobre todo si en 
éstas hay la pasión, la atención centrada del alumno 
en algo que maximice el lado poético de sus ideas y 
produzca una calidad suprema, una dimensión sutil 
en lo que realiza.
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Figura 17. Ensayos del color en las formas construidas en maquetas por los alumnos del curso- 2018

Alvaro Larriva Rivera

Elaboración propia.

Al tener un disfrute en el desarrollo de las 
tareas, los alumnos consiguen más probabilidades 
de estimular su creatividad y si en ellas elige retos, 
en este ensayo de solucionar planteando algo nuevo, 
mejoran el desarrollo de estas ventajas competitivas 
que busquen atractivos en los resultados. Al comen-
tar y comparar en lo realizado en el curso sobre estas 

formas diferentes de hacer, de aprender implicando 
activamente su conocimiento con el uso de maque-
tas, manejo de diferentes recursos de la representa-
ción y propuestas del color, como en las de explorar y 
construir el volumen, se fortalecen las competencias 
de pensamiento, se dinamiza el aprendizaje, se inte-
resan y se motivan, piensan en positivo.
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Elaboración propia.

Elaboración propia.

EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES CREATIVAS  DESDE EL ESPACIO APRENDIDO

Figura 18. Otras propuestas en la clase al representar y adicionar información 
en las formas en los ejercicios realizados por los alumnos- 2018
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Si bien los estudiantes son creativos en 
algo (Menchén Bellón, 2015), lo son también en 
las variadas situaciones de ver la realidad desde sus 
maneras de pensar y entenderla. De transformarla 
al generar en ella nuevos significados al actuar de 

modos no habituales, como en los ensayos de ver lo 
nuevo en lo ya resuelto, en lo envejecido, exploran-
do lo desconocido en lo habitual y no solo en espera 
de ocasiones propiciadas por determinados instan-
tes de inspiración.

Elaboración propia.

Figura 19. Propuestas de nuevas identificaciones al representar formas consultadas en
 el medio productivo en ejercicios realizados por los alumnos del curso- 2017

El uso del tiempo libre, del ocio, planifica-
ble dentro de lo disponible en las tareas que realizan 
fuera del aula es apreciado y suele exponerse en el 
curso como apoyo de las acciones de lo creativo, en 
virtud de admitir un proceso de aficiones motiva-
das sin una recompensa, a manera de un estilo de 
aprender y de vivir. La creatividad se estimula en el 

quehacer cotidiano del alumno, alejándose de tra-
bajarlo no solo en lo conocido, aunque su falta de 
presencia produzca inseguridad al inicio cuando 
aprende a esforzarse y a motivarse, cuando consigue 
una autoestima con un gran sentido del humor, que 
ayuda a preservar su salud mental

Alvaro Larriva Rivera
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Resulta importante exponer que los alumnos en el avance del curso en estas prácticas de repre-
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ciones les exige a los estudiantes una mayor abstracción en el procesamiento de la información formal, frente 
a la cual unos pocos del grupo desisten por continuar en el curso. Desde el espacio aprendido, el axonométri-
co, representan lo que conocen más que lo que ven.

Es explicable que la información que obtienen del contexto los estudiantes para realizar los ejerci-
cios de representar el volumen, la de los modelos que eligen por un cierto interés individual es más provecho-
sa que la que generalmente se utiliza para demostrar los conceptos de la representación aplicados en casos 
generales para todo el curso. Se pueden disponer en el aula a la vez, de diferentes situaciones con propuestas 
formales que permiten consultar y comparar otras experiencias compartibles para el grupo. El alumno trabaja 
con lo que le motiva, con lo que le satisface, pero también aprende con lo que hacen sus compañeros. 

En las tareas, al elegir los modelos, el alumno se motiva por consultar información y resolver pro-
puestas en las que no solo aplica los criterios que ya domina del espacio axonométrico, sino que se entusias-
ma al conseguir en las formas que ensaya al representarlas, resultados novedosos, aunque en ellas en estos 
ejercicios no se consiga una funcionalidad inicial.

En todas ellas, el procedimiento es abierto para que el alumno aborde diferentes propuestas en 
la simulación de solucionar problemas reales. Se acogen ideas que no todas provienen de la secuencia y 
del análisis convencional, pero que le dan eficiencia al interés de reflexionar y aplicar lo que el estudiante 
progresivamente fortalece en su proceso de aprender a aprender. De ellas surgen experiencias relacionadas 
con nuevos conocimientos que requiere el alumno para aplicarlos, desde una mayor autonomía, en la forma 
eficaz de solucionar en otros problemas de mayor complejidad. 
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Resumen

El territorio de las ciudades puede segmentarse de acuerdo a criterios que van desde lo morfológico hasta las 
zonificaciones, permiten un análisis espacial que puede explicar los fenómenos que suceden en las urbes. 
El presente trabajo expone la conveniencia de hacer dicha identificación de zonas haciendo el estudio de los 
espacios urbanos a partir de las características de los objetos que existen en ellos, bajo la premisa de que 
de ello deriva gran parte de la percepción e imaginario que se tiene del entorno, lo que nos hace actuar en 
consecuencia. Se explora qué elementos se pueden seleccionar y cómo se pueden clasificar. Finalmente se 
esboza una propuesta metodológica para realizar una cartografía de zonas con identidades específicas de 
acuerdo a sus objetos.

Palabras clave
Elementos urbanos, entorno, objetos, percepción.

Abstract

The territory of cities can be segmented according to criteria ranging from morphological to zoning. This 
allows a spatial analysis that can explain the phenomena that occurs in cities. The present work exposes the 
convenience of making the identification of areas by studying urban spaces based on the characteristics of 
the objects that exist in them under the premise that much of the perception and imaginary that is derived 
from the environment makes us act accordingly. The study explores the elements that can be selected and how 
they can be classified. Finally, a methodological proposal is outlined to create a mapping of areas with specific 
identities according to their objects.

Keywords
Urban elements, environment, objects, perception.
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Introducción

Los espacios urbanos pueden analizarse, categorizarse e identificarse desde muchos puntos de 
vista, habitualmente se toma en cuenta las características del terreno, nivel socioeconómico, densidad de 
población, uso de suelo, niveles de seguridad, actividad ciudadana entre otros, aquí se propone un análisis 
objetual del espacio urbano ¿por qué es importante estudiar a la ciudad a esta escala y nivel de observa-
ción? Se parte del supuesto que las características y condiciones de los objetos y elementos construidos 
que percibimos del entorno influyen en nuestro pensar acerca de la identidad de las zonas urbanas; una 
parte de nosotros tiene un vínculo importante con objetos, no importa en qué entorno nos encontremos, 
los seres humanos nos apegamos a cosas aunque no proporcionen algo trascendente a nuestras vidas, 
se apegan a nosotros a través de la cotidianidad  que adquieren al usarlos, Donald Norman (2005) nos 
dice que cuando interactuamos con un objeto “nuestra reacción viene determinada no solo por lo bien 
que pueda funcionar, sino por el aspecto que tiene, si nos parece atractivo e incluso por la nostalgia que 
suscita en nosotros” (p. 48). Es factible que estas reacciones sean las que dicten los atributos de identidad 
que les asignamos a diferentes zonas de la ciudad, por ejemplo, si nos parecen seguras o inseguras, o 
bien otro tipo de particularidades como decir “barrio de hipsters”. Esto es relevante porque vivimos y usa-
mos a la ciudad de acuerdo a este tipo de percepciones. Por objetos entendemos aquí como toda aquella 
entidad material que ha sido producida por el ser humano, los objetos en el entorno urbano son desde 
la infraestructura urbana, hasta las cosas dispuestas en los espacios que se encuentran visibles para los 
transeúntes, pasando por las edificaciones arquitectónicas, mobiliario urbano, señalética y hasta vehículos 
de transporte, en otras palabras, las cosas que observamos en la ciudad. ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son 
los relevantes de observar, es decir, cuales infieren más o menos en la percepción? ¿cómo conviene catego-
rizarlos? ¿cómo pueden cualificarse y cuantificarse?, esas son las cuestiones que trataremos de responder, 
así como cómo es que las características y diseño de estos objetos, incide en la percepción y la formación 
de las identidades urbanas. 

Las identidades de las distintas zonas dentro de la ciudad van emergiendo por distintos factores 
tales como el crecimiento demográfico, el comercio, la economía, entre otras actividades de las sociedades 
que la habitan; para una correcta planeación urbana y poder proyectar actividades en la ciudad, también 
es importante considerar las características de los objetos que existen en ella y con los que se interactúan 
diariamente ya que esto es probablemente lo que asociamos con la identidad de los lugares. Un estudio 
como este permite una lectura que integra la cotidianidad y lo humano de los ciudadanos que se despliega 
por el uso de los objetos, dicha lectura de la ciudad es sustentada en referentes teóricos de clasificación de 
los objetos y elementos urbanos, la cual puede ir desde cuestiones de tamaño, equipamiento, su estado 
físico, elementos identificatorios y significantes, materialidad, hasta sus usos particulares. Parafraseando a 
Kevin Lynch tener una imagen nítida de la ciudad es necesaria para que un individuo actúe acertadamente 
en su medio ambiente. 

El objetivo es definir un modelo metodológico que sirva como punto de partida para posteriores 
estudios descriptivos y correlacionales en donde se pretenda determinar qué características del entorno 
son asociadas a la ocurrencia de determinados fenómenos sociales, por ejemplo ¿por qué se perciben 
ciertas zonas como indeseables o deseables? ¿Hay características físicas específicas en el diseño y condicio-
nes de los objetos y edificaciones arquitectónicas de las zonas de las ciudades que se asocien con ciertas 
prácticas urbanas?
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 La idea es tener herramientas para generar conocimiento que permita tener las bases efectivas 
para mejorar el uso de la ciudad a través del diseño de entornos mediante la introducción de objetos, 
elementos con características que orienten a que se generen determinadas identidades. 

El desarrollo del presente trabajo consistió en la fundamentación teórica sobre la relevancia de 
los objetos en la percepción e imaginarios urbanos. Posteriormente se expuso cómo podría realizarse el 
análisis objetual para el estudio de la ciudad y los sistemas sociales basado en la observación de las situa-
ciones diversas y variadas en las que los elementos y objetos se utilizan en los contextos urbanos; para 
poder hacer lo anterior se requirió contextualizar y acotar a el caso específico del estudio, para el presente 
trabajo se seleccionó como caso a la ciudad de Monterrey, localizada el noreste de México. 

Como resultado obtuvimos bases para caracterizar y categorizar espacios urbanos que incluye 
una propuesta para la recolección de información y para la clasificación de características de los objetos en 
un entorno.

 El impacto potencial del proyecto es que permitiría hacer lecturas de las ciudades desde distintas 
perspectivas, ya que normalmente pasamos por alto la importancia de los efectos del uso y percepción de  
los elementos urbanos y los objetos cotidianos que habitan a la ciudad: este proyecto amplía la aportación 
que tienen los objetos que producimos y el diseño de lo que creamos, plantea volver la mirada al  prota-
gonismo que pueden llegar a tener, así como a la  importancia de que tienen en  nuestras vidas, debido a 
ser un condicionante  de la imagen de la ciudad, lo que vuelve pertinente el diagnóstico urbano desde el 
entorno construido y los objetos que lo pueblan. En las siguientes líneas explicaremos sobre el sustento 
del supuesto del que partimos sobre la percepción que genera el diseño de los objetos, posteriormente 
sobre cómo se pueden clasificar dichos objetos del entorno urbano para el contexto sociocultural deter-
minado, (la ciudad latinoamericana de Monterrey), y finalmente se propone una metodología del proceso 
que puede seguirse para categorizar zonas urbanas por las características de los objetos. 

Las percepciones que generan los objetos por sus 
características y cualidades

La percepción permite al hombre analizar 
y ponerse en contacto con su entorno a través de 
señales auditivas, visuales, sonoras, etc. Andrés Gar-
cía (s.f.) establece que, en la percepción sensorial, 
vivencial y temporal existe un sujeto que advierte 
una señal emitida del exterior y una manera de re-
cibirla.  La percepción se define comúnmente como 
una sensación interior que resulta de una impresión 
hecha en nuestros sentidos. Lo que captan nuestros 
sentidos del espacio urbano va desde olores, soni-
dos, colores y formas y son los objetos concretos y 
físicos que pueblan el entorno la fuente de estas se-
ñales. Es con los objetos que convivimos con los que 
tenemos contacto y ellos son los que nos informan 
sobre el espacio.  

Donald Norman (2004) sostiene que el 
objeto viene a formar la experiencia, y que nuestro 
cerebro genera reacciones no solo por su función si 
no por su aspecto físico. En este mismo año mencio-
na en su libro Emotional Design. Why Love (or Hate) 
Everyday Things que existen tres reacciones emocio-
nales que evocan los productos en las personas a 
través de sus características de diseño: 

 
• Diseño a nivel visceral: este nivel es pre-
consciente, anterior al pensamiento. Dentro 
de este nivel la apariencia externa, la imagen 
primera es la que más importa, ya que es a 
partir de esto donde se forman las primeras 
impresiones. 
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• Diseño a nivel conductual: se refiere al uso 
y experiencia que se tiene con el producto, 
formada a través de la función, el rendimien-
to, usabilidad del producto y sensación física. 
Norman aborda esta emoción como el resulta-
do que arroja la interacción usuaria – objeto. 
• Diseño a nivel reflexivo: El nivel reflexivo 
es atemporal, mediante la reflexión pode-
mos recordar el pasado y visualizar el futuro. 
Los niveles superiores en cuanto a sensibili-
dad que son las emociones, conciencia y la 
cognición radican en este nivel. El nivel re-
flexivo en sí entonces da por entendido que 
se refiere a la imagen de uno mismo, satis-
facción personal, recuerdos. 

Por otro lado, tenemos distintos tipos de 
objetos del entorno urbano y que por la continui-
dad de su presencia en un espacio específico pro-
ponemos que pueden clasificarse como fijos (como 
casas), semifijos (puestos de comercio informal) e 
itinerantes (como vehículos), cualquiera puede te-
ner un diseño como cualquier tipo de diseño que 
menciona Norman, lo importante es que en conjun-
to construyen patrones que evocan imaginarios; al 
área urbana que abarca ese patrón en sus objetos 
se le puede atribuir una identidad y es así como en 
nuestras cabezas zonificamos a las ciudades y le da-
mos cierta categoría a cada zona.

La influencia de la percepción en el uso de la ciudad

Las ciudades se componen por imágenes 
provenientes de información adquirida a través de 
percepciones humanas, es por esto que la percep-
ción se considera el punto de partida para el análisis 
de los elementos de una ciudad.  

Numerosos autores afirman que el am-
biente urbano debe otorgar a quien lo observa di-
versas posibilidades con el fin de aumentar la cali-
dad de sensaciones hacia la ciudad, “que a la gente 
le resulte fácil utilizar sus sentidos, que pueda oler, 
ver, sentir y oír bien. La sensación recibida deberá ser 
aguda, descriptiva, agradable y deberá estar sujeta 

al control de quien la capta” (Lynch, 1992, p. 26) Con 
esto Lynch establece que asegurar la percepción y ca-
lidad de las sensaciones que le permiten al hombre 
reconocer su entorno afecta la calidad de vida de los 
habitantes de una ciudad.  

De acuerdo con Antoine Bally (1979), la 
percepción del espacio urbano supone no solo la 
visión de elementos singulares, sino también de la 
integración de la experiencia individual. El urbanita 
forma una imagen parcial a partir de su sistema in-
terno de referencias.  

Raymond Ledrut en el año 1973 menciona 
que la percepción es simbólica y las imágenes ex-
presan el contenido subjetivo y afectivo de la ciudad. 
Calificamos una ciudad como triste o alegre, gris o 
luminosa, de la misma forma en que describimos a 
un individuo.

La ciudad hay que mirarla y sentirla para 
entenderla, cada aspecto mencionado por Lynch 
(2015) anteriormente con respecto a las cualidades 
de la ciudad, contribuye a crear la imagen propia, y a 
ir generando un arraigo desde la visión de un todo, 
en la interdependencia que se da entre identidad y 
contexto.

Es importante destacar la importancia de 
identificar cada objeto y distinguirlo de otros, lo que 
a su vez va creando identidad gracias a la imagen 
percibida y a su significación en su relación espacial 
y con otros objetos. Según Lynch (2015) “tener una 
imagen nítida de la ciudad es necesaria para que 
un individuo actúe acertadamente en su medio am-
biente” (p.27).

Parafraseando a Lynch, la legibilidad, es 
decir, la claridad de los componentes de una ciudad, 
es tan importante como la imaginabilidad o las re-
presentaciones mentales que evoca en sus habitan-
tes. En un paisaje imaginable, hay la oportunidad de 
construir un propio mundo urbano, es decir, cohe-
rente, visible y claro, representando símbolos de la 
vida urbana que son apreciados y que se organizan 
para múltiples propósitos.

El desarrollo de la imagen puede apoyar-
se tanto agregando elementos simbólicos como 
remodelando los entornos, sin embargo, todo ello 
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puede ser potencializado mediante la reeducación 
de quien lo percibe, es decir, cómo se le muestre la 
ciudad. 

Navarro Carrascal (2004) menciona el vín-
culo que se establece entre el medio ambiente y las 
significaciones, siendo parte integral del funciona-
miento cognitivo y comportamental del individuo.

A lo anterior, Silva (2006) comenta en 
su texto a Castoriadis (1982) cómo se da “la fusión 
entre lo imaginario y la realidad, al recalcar que en 
la historia de la humanidad las imaginaciones fun-
damentales han sido el origen de nuestros órdenes 
sociales” (p. 220). El origen del imaginario de cada 
ciudad puede apreciarse por su configuración física, 
procesos de desarrollo. Su cultura y sociedad o des-
de la propia interacción de la gente y sus elementos 
urbanos.

Cualidades y clasificación de los objetos en los 
entornos urbanos

La imagen urbana se encuentra vinculada 
a aspectos naturales y sociales como parte de un 
sistema en el que se interrelacionan factores que re-
sultan en la identificación de esa área. Según Kevin 
Lynch (1960), la imagen urbana se forma a partir de 
lo que ve el ciudadano y cómo lo interpreta y organi-
za mentalmente. Es decir, la percepción de la ciudad 
dependerá del entorno urbano como pueden ser los 
edificios, los automóviles, condiciones del entorno 
como la vía pública, la contaminación, entre otros, 
pero sabemos que en el entorno urbano no solo es-
tos objetos existen, también están otros que incluso 
conforman objetos más grandes, por ejemplo, ven-
tanas, adoquines, rejas, anuncios, letreros, jardine-
ras, macetas, llantas, bicicletas, ropa, zapatos, bolsos, 
incluso hay elementos que aunque no se clasifiquen 
como cosas son parte de lo que se observa o percibe 
con los sentidos: animales domésticos y callejeros o 
conceptos como el ambulantaje. Son estos elemen-
tos los que en conjunto pueden darnos una imagen 
de las zonas de la ciudad. Los objetos de la ciudad 
tienen atributos observables en cuanto a formas, 
estilos, condiciones, materiales e incluso símbolos 

plasmados en marcas. En los siguientes párrafos se 
describe cómo se pueden clasificar los elementos 
más denotativos en una ciudad como Monterrey, ca-
pital del estado de Nuevo León, en México, los cua-
les son: las edificaciones, los automóviles, las calles 
y elementos de mobiliario urbano. Estos elementos 
de la ciudad son los que consideramos que evocan 
en mayor medida lo que los ciudadanos perciben, 
ya que, en un estudio anterior, al pedir a 385 ciu-
dadanos que describieran la identidad de las zonas 
de Monterrey, si bien muchas descripciones aludían 
a las actividades que ahí se realizaban, estatus eco-
nómico, población o seguridad, cuando se referían a 
objetos físicos se mencionaban esos elementos del 
entorno. Es importante señalar que la elección de 
elementos y la forma de clasificarlos deben de estar 
contextualizada a los rasgos culturales y estructura-
les de cada ciudad.

De las edificaciones

Las cualidades y características que se con-
sideraron para contabilizar sobre estos macro objetos 
fueron meramente factores de apariencia externa 
que se perciben visualmente, ya que normalmente 
es la manera principal de la cual obtenemos infor-
mación del entorno cuando nos encontramos en él. 
En México de acuerdo al Código de Edificación de 
Vivienda (2017) existen tres clasificaciones para las 
viviendas; precio (no considerado), forma de produc-
ción/ ejecución y superficies de construcción/tamaño. 
De acuerdo a la clasificación basada en componentes 
básicos se encuentra; estilo, forma, ornato, estructu-
ra, función y espacio (Maldonado, 2009). Tomando 
como ejemplo las anteriores clasificaciones, se pro-
ponen las siguientes para una recolección de datos:

Tamaño, una característica clasificatoria 
elemental de la vivienda relacionada con el peso vi-
sual que toma se consideran tres niveles: Pequeño 
(100m²) Mediano (100m² - 200m²) Grande (más 
200m²), que son los estándares en nuestro caso de 
estudio (Monterrey).
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Así mismo, la ejecución, el mantenimiento 
y la limpieza fueron datos que se recabaron y cate-
gorizaron para determinar la identificación de las zo-
nas, en este sentido, el Instituto Nacional de Estadís-
tica de España usó en el Censo de Viviendas (2011) 
la siguiente clasificación para evaluar el estado de 
conservación de un edificio: ruinoso (declaración 
oficial de ruina en trámite o conseguida) malo (se 
hallan grietas en fachadas, techos o suelo, inclinacio-
nes anormales, etc.) deficiente (mal estado de aguas 
pluviales, goteras y humedades) bueno, el cual no 
corresponde en las anteriores. 

De igual manera, se observó la limpieza 
que va de la mano con el mantenimiento que se 
le proporcione a la vivienda, pero cuenta con pará-
metros de control y verificación que nos muestra un 
estado limpio o no, que depende de la presencia o 
ausencia de los siguientes elementos: Paredes lim-
pias, obstáculos en escaleras suelos sin basura, ven-
tanas limpias.

También se consideró contabilizar de las 
edificaciones de las zonas si contaban con áreas ver-
des o no y si tenían “elementos añadidos” es decir 
elemento de la fachada que se anexó posterior al di-
seño original y tiene características distintas al estilo 
original.

Características arquitectónicas

De las principales características de las 
edificaciones tenemos las arquitectónicas, ya que 
definen en gran medida la apariencia de una edifi-
cación y, por ende, una zona. Referente al aspecto 
de las viviendas, se comprende que la arquitectura 
mexicana fue influenciada por estilos extranjeros 
a lo largo de su historia, principalmente europeos, 
creando una fusión de estos; aunque existen edifica-
ciones oriundas, prevalecen formadas por fusiones o 
estilos distintivos.

Para nuestro caso de estudio, se propu-
so realizar categorizaciones de acuerdo a patrones 
observados en formas y estilos que los habitantes 
mencionaron al describir la identidad de distintas 
zonas de la ciudad en un estudio previo, así como de 
acuerdo a similitudes de los rasgos que presentan y 
denotan los estilos arquitectónicos de sus fachadas. 
Se distinguieron seis clases que a continuación se 
describen e ilustran en la imagen 1 más adelante:

Categoría A, viviendas con un estilo colonial, 
barroco, art decó o vernáculo, conocidos como estilos de 
época. Son antiguos, rústicos y ornamentados, la mayo-
ría crean sensación de voluptuosidad con fachadas de-
coradas; rejas, arcos y marcos en ventanas y/o puertas. 

Categoría B, agrupa las viviendas de esti-
lo minimalista y californiano, poseen colores claros 
como blanco y arena; materiales como cantera, traba-
jos de herrería rectos, tejas y posiblemente jardines. 

Categoría C, se encuentran viviendas de 
estilo internacional moderno, encarna los años 
treinta, cuarenta y cincuenta, fachadas alargadas, 
grandes ventanales y barandales de líneas rectas.

Se crean dos categorías de estilos mixtos 
debido a la particularidad de casos hallados: 

Categoría D o estilo mixto 1, son viviendas 
con aspecto de construcción improvisada o espontá-
nea; cuenta con elementos añadidos a la construcción 
inicial, pretende imitar algún estilo, generalmente in-
conclusas, usando balastros y/o celosías prefabricadas.

Categoría E o estilo mixto 2, son viviendas 
con planeación concluidas, imitando y combinando 
estilos anteriormente mencionados, cuentan con re-
jas, barandales y ocasionalmente áreas verdes. 

Categoría F abarca edificaciones que no 
califican en alguna de las categorías anteriores, com-
binaciones, inusuales, abstractas y/o poco comunes. 
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Elaboración propia. 

Figura 1. Composición de imágenes de edificaciones localizadas en distintas zonas 
de la ciudad de Monterrey México, ilustrando las 6 categorías que se lograron distinguir
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De los automóviles

Los automóviles, como elementos urba-
nos presentes en el entorno de la ciudad de Monte-
rrey, juegan un papel importante para la percepción 
visual y la identidad percibida del lugar por parte de 
los habitantes.

La Dirección General de Industrias Pesadas 
y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal de México en su monografía de In-
dustria Automotriz presentó las marcas de automó-
viles con mayor presencia en el país y sus modelos 
más populares, dichas marcas fueron utilizadas para 
determinar los parámetros de gama alta, gama me-
dia y gama en nuestro estudio.

La clasificación de vehículos en las tres dis-
tintas gamas depende de lo siguiente: 

Gama baja: micro-autos y autos con me-
nos de 3.3 metros de largo.

Gama media: tamaño entre los 3.9 y 4.5 
metros de largo.

Gama alta: autos que exceden los 4.5 me-
tros de largo y pueden llegar hasta los 5 metros. 

Así mismo, se contabilizaron de acuerdo a 
su antigüedad: modelos recientes (de menos de 3 
años de antigüedad) modelos medios (de entre 4 y 
7 años de antigüedad) y modelos antiguos (el resto).

Cabe mencionar que para contar los autos 
de las zonas se consideraron los vehículos estaciona-
dos en sus calles. 

De las condiciones del entorno

Páramo, et al. (2018) consideran las eva-
luaciones objetivas de la infraestructura urbana, 
como equipamientos deportivos y culturales, ser-
vicios urbanos como baños públicos y fuentes de 
agua, calidad del ambiente y espacios verdes, y 
accesibilidad de transporte; y subjetivas, las cuales 
se proponen a partir de la percepción que tienen los 
ciudadanos acerca de las funciones que cumplen 
esos mismos elementos para la recreación, interac-
ción social, protección del clima, la comunicación, la 
seguridad, la calidad de los servicios, etc. 

El INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) establece en su documento, Características 
del entorno urbano (2014), factores como la clase de 
vialidad, la restricción del paso, el recubrimiento de la 
calle, el mobiliario urbano, la infraestructura vial y el 
comercio en la vía pública. En la presente investiga-
ción, se decidió considerar así mismo las personas en 
situación de calle, los animales callejeros, el recubri-
miento de la calle, la presencia de mobiliario urbano, 
también se incluyen en este aspecto elementos como 
lugares para sentarse, tirar basura, elementos para ha-
cer ejercicio e informar (señalética).

La última de estos, la señalética, se clasifi-
có en formal e informal. La primera para referirse a la 
señalética vial y la segunda para señalética colocada 
por los habitantes (una actividad común en la ciudad 
es poner letreros hechos por los mismos ciudadanos 
para sus casas, negocios y espacios afuera de sus ca-
sas en donde advierten sobre cuestiones como “no 
estacionarse” “cuidado con el perro” “este hogar es 
católico” “no tirar basura” “se vende por producto”, etc. 

En cuanto al comercio en la vía pública 
conocer esta condición permite conocer información 
sobre apropiación del espacio público y posibles 
restricciones al tránsito peatonal. El crecimiento des-
controlado de este tipo de comercio afecta la funcio-
nalidad de la vialidad, lo cual las personas perciben 
como falta de control (INEGI, 2004).

Propuesta metodológica para la cuantificación 
de objetos y para la zonificación de la ciudad de 
acuerdo a ello

Para identificar zonas en un mapa de acuer-
do a las características de los objetos que hay en ellas 
se pueden emplear métodos que se usan en discipli-
nas como la biología para el conteo e inventario de 
poblaciones de plantas, a fin de no hacer un censo 
total en donde se usan transectos para dividir los 
territorios y se hacen las observaciones y conteos en 
las áreas alrededor de ésas marcas. Otro método que 
se puede usar es la rasterización (dividir en “pixeles” 
o cuadrantes el plano) y luego vectorizar para con-
juntar los pixeles en polígonos. El grado o nivel de 
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precisión dependerá del tamaño de las áreas que se 
observarán y las distancias entre ellas, por lo cual se 
recomienda observar las características cartográficas 
de cada ciudad, así como la densidad de población 
en ellas para hacer un cálculo de la muestra más ade-
cuada según el objetivo de cada estudio. 

En nuestra propuesta realizamos los si-
guientes pasos (Figura 2):

Objetos 
relevantes

Categorización 
y clasificación

Determinación 
de áreas a observar

Levantamiento 
de datos

Procesar
datos

Asociación 
de cuadrantes

Esquema de propuesta metodológica para la identificación y zonificción
de la ciudad de acuerdo a las características de los objetos

Figura 2. Esquema de propuesta metodológica

Elaboración propia. 

1.  Establecer los objetos relevantes en el con-
texto sociocultural de la ciudad.
2.  Determinar criterios para contabilizarlos 
de acuerdo a su categoría y clasificación.
3.  Rasterizar el mapa urbano en una malla a 
escala acorde al estudio la cual que determi-
ne las áreas a observar.
4.  Levantamiento de datos de la muestra de 
cada pixel o cuadrante, en instrumentos di-
señados de acuerdo a las clasificaciones de 
las características de los objetos previamente 
acordadas.
5.  Procesar y contar los datos para asignar 
una identidad a cada “pixel” o cuadrante de 
acuerdo al resultado en conjunto del diseño 
y condiciones de los objetos dentro de dicho 
cuadrante. 

6. Establecidas las identidades de cada cua-
drante de la ciudad en el mapa, se procederá 
a asociar los cuadrantes contiguos para for-
mar un vector que represente una zona con 
una identidad específica de acuerdo a los 
datos.

Lo que se obtendrá será una cartografía 
que puede utilizarse para hacer análisis espaciales 
en sistemas de información geográfica, haciendo co-
rrelaciones de otros datos y fenómenos que ocurren 
en las zonas obtenidas (Figura 3).
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Elaboración propia.

Figura 3. Mapa de la ciudad de Monterrey que ilustra un ejemplo de la cartografía que se obtendría a partir 
de la identificación y marcado de cuadrantes analizados resultando la categorización de zonas urbanas 

por el diseño y condiciones que denotan sus objetos 

Este tipo de estudios sobre la ciudad y sus 
objetos abonan a un mejor entendimiento del papel 
de la forma de los objetos en la emergencia de cier-
tos fenómenos sociales que ocurren en las urbes. Lo 
que pudimos concluir del ejercicio es la importancia 
de conocer el contexto histórico y cultural de cada 
ciudad para poder hacer una correcta clasificación de 
los objetos y las arquitecturas, por que tener estos 
antecedentes nos permitió entender las maneras de 
percibir a las zonas y así contar con el conocimien-

to integral del origen de los imaginarios urbanos y 
poder intervenir en el diseño y desarrollo de las ciu-
dades mediante la introducción de ciertos diseños y 
características en los entornos. 

Como seres humanos utilizamos a los 
objetos como extensión de nosotros mismos, y así 
como los objetos de uso personal nos identifican y 
lo comunican a los otros, los objetos de los entornos 
urbanos identifican a sus colectivos y lo comunican 
a los otros.
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Resumen

La vivienda es un bien que todo ser humano desea adquirir como necesidad prioritaria, atiende aspectos 
sociales, culturales, de seguridad, salud y bienestar, tanto individuales como colectivos. El estudio tiene por 
objetivo el sintetizar la información sobre construcciones sostenibles con materiales ecológicos en viviendas 
de interés social como aporte al hábitat urbano. La investigación se desarrolla bajo una revisión sistemática 
a través del buscador académico Google con las palabras clave: construcciones sostenibles; hábitat urbano; 
materiales ecológicos en la construcción y viviendas de interés social; de dicha búsqueda se seleccionaron los 
30 artículos formales para el estudio, los que fueron evaluados inicialmente con la lectura rápida del título y 
resumen; posterior a ello se analizaron los criterios de inclusión y exclusión, y como último filtro se examina-
ron las variables específicas establecidas para el estudio. Las publicaciones revisadas muestran que es posible 
acceder a Viviendas de Interés Social sostenibles construidas con eco materiales que coadyuven al hábitat 
urbano, se concluye además que el uso de materiales ecológicos y el diseñar con criterios de arquitectura 
bioclimática reducirán los gastos económicos en el uso de energía eléctrica y agua, y por ende minimizar el 
impacto ambiental.

Palabras clave
Construcciones sostenibles; hábitat urbano; materiales ecológicos en la construcción; viviendas de 

interés social.

Abstract

Housing is an asset that every human being wants to acquire as a priority need, which addresses social, cul-
tural, safety, health, and welfare aspects, both individually and collectively. The study aims at synthesizing 
information on sustainable constructions built with ecological materials, and which represent housing of so-
cial interest as a contribution to urban habitats. The research is carried out under a systematic review through 
the Google academic search engine under the keywords: sustainable constructions; urban habitat; ecological 
materials in construction and housing of social interest. From this search, 30 formal articles were selected for 
the study which were initially evaluated with a fast reading of the title and summary. After that, the inclusion 
and exclusion criteria were analyzed, and as a last filter, the specific variables established for the study were 
examined. The revised publications show that it is possible to access sustainable social interest housing built 
with eco-materials that contribute to the urban habitat. It is also concluded that the use of ecological materials 
and designing with bioclimatic architecture criteria will reduce the economic expenses in the use of energy, 
electricity, and water, and therefore minimize the environmental impact.

Keywords
Sustainable constructions; urban habitat; ecological materials in construction; social interest housing. 

Eugenia Lyli Moreira Macías     María Magdalena Toala Zambrano     Jessica Noemí Loor Cheve



70

Introducción

La investigación se centra en el análisis de estudios realizados de Viviendas de Interés Social (VIS) a 
partir de las variables: Viviendas de Interés Social con materiales ecológicos, construcciones sostenibles que 
aportan al hábitat urbano y biohabitabilidad en las viviendas. 

El derecho universal a una vivienda digna y adecuada es una de las premisas entendida desde la 
perspectiva sistémica desarrollada por la Conferencia Hábitat I de Vancouver en 1976 y, posteriormente, por 
el Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas en 1991 (Arcas-Abella & Casals-Tres, 2011).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial en 2005 alcan-
zó los 6,500 millones de personas, de las cuales 3,177 millones (48,88%) viven en zonas urbanas. América 
Latina y el Caribe se ubican como la segunda región más urbanizada del planeta ya que prácticamente 8 de 
cada 10 habitantes reside en ciudades (Pérez, 2007).

En las ciudades latinoamericanas, una buena parte de la población, especialmente la que dispone 
de menos recursos accede al hábitat urbano mediante procesos propios del sector informal (Salas, Ferrero, & 
Lucas, 2012).

Acevedo, Vásquez, & Ramírez (2012) manifiestan que la industria de la construcción es la que per-
mite el desarrollo de las ciudades, pues es quien crea de manera directa toda la infraestructura necesaria para 
el crecimiento de la población; por otro lado, Gaggino (2014) presenta que el aspecto más importante del 
desarrollo progresivo consiste en que las decisiones sobre materiales, componentes y técnicas constructivas 
faciliten el proceso de crecimiento y mejoren la calidad, así como la planificación de la asistencia técnica re-
querida para lograrlo; Bullaro (2015) afirma que: “una estrategia fundamental es el desarrollo de conjuntos 
arquitectónicos más humanos, ecológicos e incluyentes” (p.9).

La construcción sostenible según Zuleta (2011) “es aquella que considera el ciclo completo de la 
edificación desde su fase de diseño, construcción y finalización de su vida útil teniendo en cuenta el contexto 
ambiental, cultural y económico” (p. 37), de esta manera se infiere que un material sostenible es aquel que 
tiene la capacidad de reponerse en la naturaleza fácilmente y que su producción sea abundante en su entorno 
minimizando los gastos en producción; el mismo que no presenta tóxicos artificiales que puedan afectar la salud.

La vivienda, particularmente la de interés social, constituye uno de los ejes más importantes en la 
planificación urbana una vivienda adecuadamente diseñada en función de las características, nece-
sidades y expectativas de los usuarios, su entorno y la relación con la ciudad, resulta esencial para el 
desarrollo psicológico y social, favorece la sustentabilidad urbana y contribuye a elevar el bienestar 
con un menor costo, reduciendo a la vez el impacto ambiental (Pérez, 2016, p. 67). 

Una vivienda bioclimática o bio habitable es aquella que simplemente a través de su diseño arqui-
tectónico logra cubrir los principios necesarios para reducir gastos energéticos y recursos naturales; de esta 
manera logra un mayor aumento en el confort de la vivienda, iluminación natural de los espacios y por sobre 
todo un menor impacto ambiental (Mesa, 2012).

Acevedo, Vásquez, & Ramírez (2012) manifiestan que “la arquitectura bioclimática integra las considera-
ciones de eficiencia en el uso y la energía que produce un edificio sano que utiliza materiales ecológicos” (p.108).

Acosta y Cilento (2009) sostienen que: “problemas como el de la vivienda, el hábitat y la recupera-
ción del patrimonio edilicio construido, son característicos de la contribución que estas actividades pueden 
dar a la sociedad” (p. 15), y que las transformaciones que se dan al medio ambiente natural deben ser tratadas 
a partir de la sostenibilidad, que permita que las construcciones sean perdurables de tal forma acicalen los 
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daños que puedan provocar al entorno y tener presente que las innovaciones tecnológicas y sociales son 
herramientas que permitirán  realizar construcciones para un hábitat sostenible.

De esta manera el presente artículo tiene como objetivo una síntesis de estudios implementados 
en diferentes países gracias al diseño de Viviendas de Interés Social (VIS) ecológicamente sostenibles que 
aportan al hábitat urbano y garantizan la calidad de vida de sus habitantes y a una biohabitabilidad en sus 
viviendas.

Metodología

En los últimos años el uso de materiales 
ecológicos en construcciones de viviendas se ha in-
crementado de manera global, por lo que se ha de-
sarrollado esta investigación en base a una revisión 
sistemática exploratoria; la misma que contempla sin-
tetizar la información existente sobre los diversos es-
tudios realizados con el tema planteado (Vera, 2009).

Como primera etapa del estudio se de-
terminó el objetivo principal de la revisión (Guirao, 
Olmedo, & Ferrer, 2008), como paso siguiente se 
realizó la búsqueda de los estudios la que consistió 
en seleccionar las que serán de utilidad (Hernán-
dez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2010) a través del buscador de Google Académico, 
especializado en artículos de revistas científicas y de 
manera exhaustiva en base de datos como Scopus, 
Journal, OARE, SciELO y otros, con la utilización de 
las palabras clave: construcciones sostenibles; há-
bitat urbano; materiales ecológicos en la construc-
ción y viviendas de interés social, en el periodo de 
2000-2019 con un total de 1016 publicaciones, de 
las cuales se seleccionaron 48 artículos en base a 
una lectura del título y objetivo de la investigación, 
los mismos que cumplieron con los criterios de in-
clusión como: artículos que contemplan las palabras 
clave;  periodo 2000-2019; idioma español; y los 
criterios de exclusión: materiales ecológicos en otras 
tipologías constructivas; VIS con otros materiales no 
ecológicos. 

En un segundo análisis de contenido 
se identificaron las variables asociadas al estudio 
como: Viviendas de Interés Social (VIS) con mate-

riales ecológicos; construcciones sostenibles que 
contribuyen al hábitat urbano; y biohabitabilidad en 
las viviendas, las que permitieron seleccionar y eva-
luar la calidad de los 30 artículos requeridos para la 
investigación, en este análisis se excluyeron 18 artí-
culos que no cumplían con las variables proyectadas 
para el abordaje de la investigación.

Cué & Oramas (2008) sostienen que el 
proceso de síntesis de la información es uno de los 
más importantes y es el que antecede a la redacción 
del artículo de revisión, de esta manera a través de 
una matriz bibliométrica se analizó cada uno de los 
artículos, lo que permitió ordenar, combinar y eva-
luar los resultados y conclusiones de los estudios se-
leccionados (Kitchenham, 2004), por consiguiente, 
la condensación estructurada a través del objetivo y 
las variables trazadas.

Es importante manifestar que se realizó la 
verificación de los principios bioéticos, su utilidad social 
y su validez científica de los estudios seleccionados para 
la elaboración de esta investigación (Borroto, 2015).

Resultados y discusión

Dentro de los artículos analizados se en-
contró información en países como Colombia; Ar-
gentina; Chile; Ecuador; Cuba; España; México y El 
Salvador, en donde el uso de materiales ecológicos 
ha tenido un apogeo en las construcciones de Vi-
viendas de Interés Social.

Establecidas las variables en el estudio, 
estas se agruparon en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Clasificación de artículos analizados por medio de las variables de estudios

Fuente: Moreira, Toala & Loor, (2019). 

Variables Artículos Número de artículos

Viviendas de Interés 
Social (VIS) con 
materiales ecológicos.

Construcciones 
sostenibles que aportan 
al hábitat urbano

Chan (2010); Zuleta (2011); Garzón & 
Martins (2007); Hechavarría, Forero, & 
Al-Terkawi (2012); Barragán & Ochoa 
(2014); Rengifo (2011); Rivero (2007); 
Rotondaro (2007); Gaggino (2014); 
Bedoya (2011); Armas (2012); Bedoya 
(2017).

Di Bernardo, y otros (2003); Villar (2009); 
Alías & Jacobo (2007); Muñoz (2016); 
López (2014); Giraldo, Bedoya , & Alonso 
(2015); Vargas (2007); Acevedo, Vásquez, 
& Ramírez (2012); Arcas-Abella & 
Casals-Tres (2011); Bedoya (2011); 
Hechavarría, Forero, & Al-Terkawi (2012); 
Barragán & Ochoa (2014); Rengifo 
(2011); Rivero (2007); Rotondaro (2007); 
Gaggino (2014); Godoy & Gándara 
(2018); Armas (2012); Bedoya (2017).

12 artículos (40,00%)

19 artículos (63,33%)

Biohabitabilidad en las 
viviendas

Pérez (2011); Borja (2019); Pérez (2016); 
Acosta & Pelegrín (2011); Acosta (2009); 
Cubillos (2012); Godoy & Gándara (2018);  
(2018); Bedoya (2011); Armas (2012); 
Bedoya (2017).

8 artículos (26,66%)
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Viviendas de Interés Social con materiales ecológicos

Los estudios que analizan la variable de 
Viviendas de Interés Social (VIS) con materiales eco-
lógicos se tienen los realizados por: 

Garzón & Martins (2007), que a través 
de una revisión histórica del uso de la tierra como 
material constructivo encuentran referencias sobre 
la fabricación de adobes en el Antiguo Testamento 
(Éxodo 5-18); así también en la Península Ibérica 
donde el sistema constructivo con tierra fue trans-
mitida por los romanos y explotadas más adelante 
por los árabes con el fin de hacerlas más decorativas; 
en publicaciones del año de 1870 se encontraron 
fortificaciones estructuradas a base de tierra en Va-
lencia – España, las que habían sido levantadas hace 
dos mil años como fue citado por Cytrin en 1959. Las 
ruinas encontradas en Perú, México y en el suroeste 
de los Estados Unidos demuestran que este sistema 
a base de tierra era efectuado en el mundo. 

A su vez Zuleta (2011) evidencia su inquie-
tud sobre la sostenibilidad de la arquitectura a base 
de tierra, concluyendo que es posible su uso ya que 
muchas civilizaciones (Incas, Aztecas, Olmecas, Zapo-
tecas y otras) utilizaron materiales livianos como la 
palma, el bahareque y el adobe, y en sus cimientos 
utilizaron la piedra y muros hechos con tierra para 
construir sus viviendas, edificios religiosos y admi-
nistrativos. En América del Sur el uso se centró en 
la técnica del adobe y la tapia pisada; infiriendo los 
autores, que estos sistemas constructivos ancestrales 
resultaron exitosos en su época y que ahora con nue-
vas tecnologías podrían ser modificados para la ex-
celencia en el uso, tanto estructural como funcional.

Como uno de los ejemplos de viviendas 
ecológicas encontramos a Armas (2012) en donde 
el municipio de Gibara en Cuba para el año 2004 
fue declarado Monumento Nacional por mostrar un 
característico conjunto arquitectónico y urbano em-
plazado en el siglo XIX, por su antigüedad y por falta 
de una continuidad en su mantenimiento la mitad 
de las edificaciones fueron categorizadas entre regu-
lares y malas, por lo que a partir de esta problemá-
tica dan inicio a la mejora  por medio del proyecto 

Hábitat y la implementación socio-técnica de los 
ecomateriales, además de tener garantizada la sos-
tenibilidad de la VIS a través de la producción de los 
materiales por el propio municipio. Para el 2009 el 
proyecto resultó con la reparación de 19 viviendas y 
con la construcción de 35 viviendas con un impacto 
social positivo con la comunidad y el Estado. 

Bedoya (2011) y (2017) presenta materia-
les que se pueden reutilizar, es por ello que la VIS 
en Colombia proyecta los residuos como material 
de construcción, es decir; mezcla los residuos de 
construcción con la tierra, formando así bloques 
tipo adobes (Bloques de Suelo Cemento) BSC que 
no necesitan de cocción a elevadas temperaturas, 
restando el CO2 en el ambiente, además por su fácil 
transferencia tecnológica para ser replicable. El pro-
ceso consiste en utilizar los residuos de construcción 
y demolición para ser triturados y luego ser mezcla-
dos con tierra, cuya composición será empleada en 
prefabricados, como: ladrillos, bloques, adoquines, 
paneles, bordillos, etc. Así mismo Gaggino (2014) 
en su artículo desarrolla una comparación de las 
distintas tecnologías constructivas para la VIS y en 
donde desde la última década desde la fundación 
del Centro Experimental de la Vivienda Económica 
(CEVE) trabaja con la premisa de reducir la conta-
minación del medio ambiente con construcciones 
sustentables a partir de incluir residuos plásticos 
reciclados.

De acuerdo a Rotondaro (2007) en Asia, 
Medio Oriente, África y en países de Latinoamérica 
se muestra un desarrollo y vinculación con el hábitat 
y la VIS, ya que se encuentran viviendas de tierra, a 
pesar de ser asociadas a factores como la pobreza e 
inequidad, aun así este material de construcción es 
el eje en el sector, ya sea por su uso tradicional, por 
su reconocimiento dentro del patrimonio cultural 
histórico o por sus características saludables en para-
lelo con materiales industrializados como el hormi-
gón armado, el ladrillo y el acero,  ya que necesitan 
mucha más energía en la producción y transporte, la 
misma que no es renovable y a la vez contamina, lo 
que no sucede con las construcciones en tierra.

Eugenia Lyli Moreira Macías     María Magdalena Toala Zambrano     Jessica Noemí Loor Cheve



74

Rivero (2007) analiza dos propuestas de 
viviendas como El Proyecto Casa Viva ubicado en Ve-
gachí levantado en bloques de tierra compactados 
con la máquina CINVA-RAM, el mismo que constó de 
250 viviendas; y, el proyecto Urbanización Guiller-
mo Gaviria Correa en el municipio de Sansón con-
formada por 70 viviendas de tapia pisada; los dos 
proyectos mencionados se levantaron en lotes de 96 
m2 completamente terminadas, con estos proyectos 
se constató el alto impacto social de este tipo de ac-
ciones, donde cerca del 70% del presupuesto para la 
vivienda lo absorbió en mano de obra y buena parte 
de ella fue aportada por el beneficiario. 

En el estudio realizado por Rengifo (2011) 
presenta un prototipo de VIS destinado para el Dis-
trito de Barranquilla el cual consistió en: concreto 
aireado para muros, pisos y cubierta fundidos in 
situ; caña Guadua como suplentes del acero de re-
fuerzo; plástico reciclado para revestimientos de 
pisos de baños, y cocina, tuberías de agua potable y 
sanitaria; caucho de llantas para ser utilizado como 
impermeabilizante y acabado exterior; madera uti-
lizada en puertas y ventanas; vidrio libre de plomo 
en ventanas. El prototipo fue diseñado con los prin-
cipios de la arquitectura bioclimática el que resultó 
moderno-racional-funcional.

Si bien Barragán & Ochoa (2014) pre-
sentan el diseño de una vivienda ecológicamente 
sustentable diseñada bajo condiciones bio climáti-
cas de acuerdo al lugar a implantar y factores eco-
nómicos factibles, a pesar de no contar con códigos 
técnicos ecuatorianos que sean guías para un dise-
ño ecológico. Es así, que los autores se basan en el 
estudio realizado por Abdel & Aboulgheit (2012) y 
Assefa, Glaumann, Malmqvist, & Eriksson (2010) en 
donde como principios para un diseño sostenible 
se tienen presentes factores como: la eficiencia en 
el diseño, la eficiencia energética, el uso eficiente 
del agua, el uso de materiales eficientes, la calidad 
ambiental interior, el óptimo mantenimiento y ope-
ración y la reducción de desechos comunes y tóxico, 
coincidiendo con Bedoya (2017) en su análisis en 
la fabricación de ecomateriales mediante el uso del 
suelo residual, la utilización de aguas lluvias, el uso 

de energía fotovoltaica, el uso de caña guadua en la 
estructura como reemplazo del acero, es así que se 
concibió un proyecto de vivienda sostenible basán-
dose en etapas que permitan una eco eficiencia tan-
to en el diseño, la ejecución, la operación y el fin de 
la vida útil de la vivienda, en la última etapa se trata 
la posible demolición, reciclaje y una reutilización de 
los materiales.  

Chan (2010) presenta que en la construc-
ción masiva de la VIS en la ciudad de Mexicali im-
peró el uso de sistemas constructivos con materiales 
de características de muy baja resistencia térmica lo 
que no respondió a las condiciones climáticas de 
la ubicación geográfica, a pesar de que el proyecto 
contaba con un sistema de apoyo de reducción de 
consumo de energía este no se evidenció en la cons-
trucción, y la falta de control sobre la afectación en 
el medio ambiente de la vivienda desde el diseño 
hasta su fase final que es la demolición, aún no da 
respuesta al reto que se presenta en la actualidad, 
siendo este proyecto el que no llegó a cumplir con 
las expectativas de su diseño y construcción. 

Hechavarría, Forero, & Al-Terkawi (2012) 
proponen encontrar un compromiso entre diferen-
tes indicadores de eficiencia como son: el costo, el 
confort y el cuidado al medio ambiente; realizar la 
caracterización del territorio en donde se implantará 
el proyecto y así no solo determinar las cualidades 
formales de la envolvente arquitectónica sus espa-
cios y usos, sino, establecer la propuesta en relación 
a la geografía y costumbres de los habitantes en las 
zonas 5 y 8 del Ecuador en donde se den respuestas 
arquitectónicas reales entre el hábitat y la vivienda, 
coincidiendo con el enfoque de Barragán & Ochoa 
(2014) de poder extrapolar su investigación a otras 
ubicaciones geográficas al usar los parámetros re-
gionales de clima y los materiales que se encuentran 
en su entorno.

Respecto a los diversos matices de las in-
vestigaciones analizadas se puede inferir que las VIS 
diseñadas con materiales ecológicos no tan solo se 
deben proyectar por el tipo de material, sino reali-
zando un estudio del entorno, condiciones ambien-
tales, cultura, costumbres entre otros y que estas VIS 
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sean socializadas con sus futuros habitantes como 
fase previa a la construcción y a la vez sean inspec-
cionadas en todas sus etapas, aun después  de haber 
sido habitadas, con el fin de llegar a conocer si la 
vivienda ha llegado a cumplir con los principios de 
una arquitectura bio habitable.

Construcciones sostenibles que aportan al hábi-
tat urbano

En consideración con la variable construc-
ciones sostenibles que aportan al hábitat urbano 
Armas (2012) y Acevedo, Vásquez, & Ramírez, (2012) 
coinciden en que los ecomateriales en la construc-
ción de viviendas aportan a la sostenibilidad am-
biental y económica, sin olvidar que se presenta al 
beneficiario como eje del sistema, considerando las 
dos claves de la edificación sostenible que según 
Arcas-Abella & Casals-Tres (2011) se deben llevar a 
cabo como son satisfacer necesidades y no compro-
meter a las generaciones futuras.

Bedoya (2011) en su ensayo crítico sobre 
las construcciones sostenibles plantea que el análi-
sis de Ciclo de Vida de la Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos reduciría el impacto a los ecosistemas 
y permitiría la regeneración del suelo y por ende la 
obtención de nuevos materiales.

En la propuesta que presentan Di Bernar-
do, Bracalenti, Cavagnero, Lagorio, Mendíaz, Mos-
coni, Vázquez, Spiaggi & Lamas (2003) se basan en 
vincular a la vivienda con una actividad productiva 
que permita la autosuficiencia que ayude econó-
micamente al habitante, sin aislar los demás com-
ponentes como la tecnología y el soporte ambiental 
que la vivienda aporte al entorno.

Bedoya (2011) muestra que en Colombia 
los proyectos de VIS carecen en su concepción de 
aspectos ambientales ya sea para su construcción y 
su posterior uso, haciendo hincapié no tan solo en 
la conservación de los recursos naturales sino a la 
sostenibilidad económica de los hogares, por los 
gastos per se que ocasionan los servicios básicos. 
Colombia mantiene un déficit de vivienda de dos 
millones de unidades habitacionales aproximada-

mente, por lo que se hace imperioso un proyecto de 
vivienda de gran magnitud, el mismo se condiciona 
por cumplir con parámetros que efectivicen su utili-
dad, entre ellos: bajo costo, alta calidad ambiental, 
climatización en línea de confort, eficiencia energé-
tica, eco-materiales, espacios ergonómicos y acceso 
a servicios de la ciudad, garantizando un medio am-
biente construido sostenible con el fin de armonizar 
dimensión económica, ambiental y social.

Acosta (2009) coincide con el estudio de 
Barragán & Ochoa (2014) en donde manifiestan 
que para que una construcción sea sostenible se 
deben poner en práctica estrategias específicas que 
minimicen el impacto ambiental como: reducción 
del consumo de recursos; eficiencia y racionalidad 
energética en base a la buena orientación que se de 
en los espacios de la VIS; reducción de la contamina-
ción y toxicidad; construir bien desde el inicio; cero 
desperdicio y producción local y flexible.

Rivero (2007) en su artículo muestra que 
la ciudad de Barichara casi la totalidad de sus nuevas 
construcciones se levantaron en tapia pisada. Estas 
construcciones presentan sus respectivos permisos 
de construcción otorgados por el ente regulador 
pese a que esta metodología constructiva no esté 
contemplada en la norma NSR98,  y esto debido a 
tres factores, 1) Barichara está reconocido como un 
Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional por su 
preservación arquitectónica; 2) por su mano de obra 
profesional y técnica competente; y 3) por sus clien-
tes con un nivel académico y cultural por encima de 
la media nacional consciente de los beneficios esté-
ticos y ambientales de una casa en tapia. A través de 
estos factores se espera demostrar la pertinencia de 
la arquitectura en tierra en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población y el aporte al 
habitat urbano; coincidiendo con Rotondaro (2007), 
en donde los conjuntos de viviendas construidas a 
base de tierra constituyen un fenómeno reciente. En 
Latinoamérica se evidencia el cambio en el uso de 
esta arquitectura en tierra por las bondades de este 
material y los beneficios que genera al hábitat urba-
no a través de las VIS.
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Zuleta (2011) presenta características que 
reafirman que la construcción en tierra es sostenible 
en VIS ya sea por su bajo costo energético; cero gas-
tos en transporte; excelentes propiedades térmicas y 
acústicas; no es combustible; no se descompone; no 
sufre daño por insectos y que sin dudar es un mate-
rial asequible económicamente para utilizarlo como 
tapia pisada, bahareque o adobe.

Rengifo (2011) en su estudio se centra en 
describir las características de VIS y el grado de sus-
tentabilidad en el Distrito de Barranquilla en donde 
plantea la elaboración de un proyecto que incluya el 
diseño, urbanismo, la tecnología y materiales para 
acicalar los problemas como el de la vivienda y el 
del medio ambiente de tal manera que aporten al 
hábitat urbano. Esta propuesta fue encaminada a 
la rehabilitación de zonas consideradas “feas” para 
transformarlas en foco de desarrollo, siendo la solu-
ción el densificar el centro de la urbe que al ser áreas 
pequeñas o medianas solo queda construir en altura.

Una evaluación integral entre aspectos 
técnicos, económicos, de salubridad y ecológicos 
son los que permitirán decidir que tecnología es la 
ideal respecto al contexto en el que se desarrolle la 
VIS. Aunque resulte complejo el cambiar las tecno-
logías tradicionales por otras que sean sustentables, 
se propone fomentar la utilización de sistemas cons-
tructivos energéticos renovables (Gaggino, 2014). 
Correspondiendo con lo antes descrito, Hechavarría, 
Forero, & Al-Terkawi (2012) concluyen que la pro-
puesta metodológica para el diseño de la VIS con la 
utilización de nuevos materiales y tecnologías cons-
tructivas permitirá una reducción de uso energético, 
favoreciendo al reciclaje y por ende al cuidado del 
medio ambiente. 

Bedoya (2017) manifiesta que la elabora-
ción de materiales de construcción en base a la mi-
nería inversa promueve la construcción sostenible 
de viviendas, bajo los aspectos técnicos, económi-
cos, ambientales y estéticos. Si bien se requiere una 
mayor inversión inicial, a lo largo de la vida útil de la 
vivienda la tasa de retorno evidenciara la viabilidad 
de esta y el ahorro obtenido a través del uso de pane-
les térmicos y fotovoltaicos y el uso de aguas lluvias 
en el sistema hidrosanitario.

En el estudio de caso que realiza Vargas 
(2007) respecto a la industrialización de la construc-
ción para la vivienda social a fin de identificar los 
proyectos que han tenido éxitos y fracasos en países 
de España y Colombia para a partir de ello promo-
ver una propuesta real para la vivienda en Colombia 
concluyen que las VIS dividen su sistema construc-
tivo en dos partes: la cimentación y, la estructura y 
la envolvente del edificio. Se manifiesta de manera 
importante que no se puede continuar con la defini-
ción de que la vivienda sea un lugar digno para vivir, 
sino como un lugar estimulante para proyectar al in-
dividuo, combinando residencia, producción y ocio.

Giraldo, Bedoya & Alonso (2015) plantean 
como objetivo demostrar que la evaluación de la efi-
ciencia energética garantizará viviendas sostenibles 
minimizando los gastos de sus habitantes, llegando 
a la conclusión que hay una reducción del 60% de la 
carga energética (VIS caso 2) si se implanta un buen 
aislamiento térmico y con un correcto sombreamien-
to en los boquetes exteriores. Aunque estas estrate-
gias de diseños bioclimáticos incrementen su costo 
inicial como lo manifiesta Bedoya (2017) este será 
recuperado en un periodo de tres años, en contradic-
ción a la VIS del caso 1 que requiere un 33% más de 
necesidad de refrigeración que el caso 2 por lo que 
garantiza la sostenibilidad del edificio.

¿Qué elementos y procesos constructivos 
determinan que las VIS en Medellín, posean atribu-
tos que lleguen a ser consideradas como un nuevo 
espacio para la sostenibilidad? es la pregunta que 
se plantea López (2014) y en la que después de su 
investigación concluye que la VIS debe cumplir des-
de su diseño y construcción con el uso sostenible de 
los recursos naturales, reduciendo el uso de energía 
y de agua, realizando una selección de materiales 
apropiados para generar condiciones óptimas de 
confort y reducir el gasto económico.

En su estudio Muñoz (2016) propone en su 
estudio alternativas que puedan generar un cambio 
que aporte a la sostenibilidad en la construcción y que 
esta sea accesible económicamente y aceptable en 
los usuarios en El Salvador. La investigación dio como 
conclusión que la vivienda para ser sostenible debe 
ser estudiada a través de los siguientes principios: uso 
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óptimo del entorno; uso eficiente de la energía; uso 
eficiente del agua y del uso eficiente de materiales, 
además contempla que la misma debe satisfacer al 
usuario por lo que se consideran los aspectos sociales 
y culturales del futuro propietario.

Alias & Jacobo (2007) en su estudio de-
terminan que para producir edificios ambientales y 
energéticamente eficientes y sostenibles es necesa-
ria la selección de materiales con el menor uso de 
energía en su producción y transporte, el diseño de 
formas, tipologías y elementos constructivos que no 
requieran el uso excesivo de energía y la concien-
ciación de los usuarios en el control climático del 
edificio para que este resulte eficiente y se puedan 
reducir los impactos ambientales.

Villar (2009) determina que “el desarrollo 
sostenible será posible integrando todos los com-
ponentes del Estado: política, economía, territorio, 
comunidad, memoria y cultura, desde una óptica de 
participación ciudadana en la que tengan presencia 
y se beneficien todos los niveles y sectores de la so-
ciedad, es decir, actores públicos, privados y la comu-
nidad en general” (p.10).

Godoy & Gándara (2018) en consecuencia 
al análisis que realizan de las VIS de México, Chile 
y Ecuador infieren que las viviendas pierden el en-
foque de sostenibilidad y biohabitabilidad al no ser 
diseñadas con las variables que presentan otros au-
tores como Muñoz (2016), López (2014) y Giraldo, 
Bedoya, & Alonso (2015) por lo que no son confor-
tables para los usuarios en el interior de la vivienda.

Biohabitabilidad en las viviendas

En referencia a la variable de biohabitabi-
lidad en las viviendas, Armas (2012) menciona que, 
para la implementación del proyecto fue necesaria la 
idea socio-técnica y la participación ciudadana en la 
construcción de las VIS, garantizando el control y la 
calidad de las mismas, este proyecto demostró que 
es posible la inclusión social.

Cubillos (2012) concluye que se debe te-
ner una visión integradora de las VIS donde sean 
participe todos los actores y que permita la construc-
ción de un hábitat con calidad para la vivienda social 
tanto en la dimensión arquitectónica y urbana.

Bedoya (2011) infiere que, el diseño ar-
quitectónico con aplicaciones bioclimáticas repre-
senta un ahorro constante en cuanto al consumo 
energético de la vivienda, siendo la variable de más 
peso en cuanto a los egresos ordinarios de un hogar 
colombiano, de esta manera coincide con Acosta y 
Pelegrín (2011) respecto a tener en cuenta las varia-
bles que hacen a una vivienda bio habitable como: 
ahorro energético; aumento del confort y calidad de 
vida; mayor iluminación natural; beneficios para sa-
lud y un mejor impacto medioambiental.

Acosta (2009) y Bedoya (2017) coinciden 
en que las modificaciones al medio ambiente na-
tural deberían ser obligatoriamente gestionadas 
a partir de una estrategia de sostenibilidad, y esto 
significa que el desarrollo del medio ambiente cons-
truido, y sus modificaciones, deben ser planteados 
en términos de su pertinencia y viabilidad social, 
económica y ambiental con el fin de garantizar que 
las construcciones que se realicen hoy perduren para 
las generaciones futuras, de manera de compensar 
los daños irreversibles que puedan provocar las mo-
dificaciones al medio natural, no solo por efecto de 
las nuevas construcciones, la urbanización precaria 
y por las actividades extractivas y la tala, sino por la 
contaminación ambiental con residuos, desechos, 
escombros y emanaciones generados por las activi-
dades constructivas.

Pérez (2011) y (2016) muestra a partir de 
proyectos ejecutados a nivel mundial y en Bogotá 
soluciones al problema planteado y propone varia-
bles que propendan a viviendas flexibles, evolutivas, 
participativas y productivas. Las variables propuestas 
son:  relación de la vivienda con la ciudad y el entor-
no, y, el espacio habitable (vivienda). Según Pérez es-
tos componentes se deben considerar para el diseño 
de la VIS con el objetivo de cumplir con las expectati-
vas y necesidades de los usuarios a través del tiempo. 
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De acuerdo con la investigación realizada 
por Borja (2019), en donde evidencia la realidad de 
la vivienda en la costa del Ecuador luego de analizar 
la realidad ancestral y la tipología ideal de vivienda 
acorde al entorno y al hábitat dando soluciones efi-
cientes y sustentables, Borja propone una vivienda 
productiva, es decir, que se destine un espacio para 
el uso de una actividad comercial. Este esquema de 
diseño urbano apunta al crecimiento laboral y por 
ende económico de los usuarios de estas viviendas.

La realización de estos estudios elaborados 
por Pérez (2011), (2016) y Borja (2019) demuestran 
que para que llegue a darse una transformación del 
hábitat se requiere de la participación del usuario 
que habitará dichas viviendas, para crear esa inte-
gralidad tan deseada que no se da en las soluciones 
habitacionales de VIS actualmente.

Según Acosta & Pelegrín (2011) “una vivien-
da bioclimática o bio habitable es aquella que solo 
mediante su configuración arquitectónica es capaz de 
satisfacer las necesidades climatológicas de sus habi-
tantes, aprovechando los recursos naturales y evitando 
el consumo de energías convencionales” (p. 2).

De acuerdo a Godoy & Gándara (2018) una 
de las principales necesidades básicas del hombre 
ha sido la vivienda, desde sus inicios hasta la actua-
lidad. El estudio se basó en conocer las soluciones 
de habitabilidad que se da a las viviendas de clase 
social baja, en países como México, Chile y Ecuador, 
la misma que obtuvo como resultado el estudio de 
la Quinta de Monroy la misma que fue acreedora del 
Premio Pritzker de Arquitectura por el aporte que dio 
a la arquitectura con estas “viviendas dinámicas” en 
donde “Elemental” la firma de arquitectos plantea el 
uso de suelo eficiente y que al mismo tiempo permi-
ta el crecimiento de la casa, cumpliendo así el dina-
mismo que requería el gobierno de Chile. 

Conclusiones y recomendaciones

Se puede rescatar a través de la investigación realizada lo siguiente:

• Las Viviendas de Interés Social (VIS) con materiales ecológicos o ecomateriales diseñadas bajo las 
premisas de la arquitectura bioclimática demuestran que reducen la contaminación al medio ambien-
te y aportan al hábitat urbano.
• Las construcciones sostenibles mantienen una correspondencia entre el medio natural y el cons-
truido para llegar a contribuir al hábitat urbano, la incorporación en el diseño de las VIS y el contexto 
donde se implantarán, conllevan a la eficiencia del uso de materiales renovables y el ahorro del gasto 
energético tanto en su construcción como en su etapa de biohabitabilidad beneficiando la salud y 
economía de sus habitantes aportando una sensación de bienestar y confort dentro de la vivienda.
• Estamos en capacidad de concebir hábitats sostenibles al aplicar tecnologías y materiales de cons-
trucción que reduzcan el consumo de energía y la contaminación al ambiente y además generar pro-
ductividad al incorporar espacios para el comercio, es por ello que se recomienda la creación de nor-
mativas pertinentes para el adecuado uso de los mismos, con el fin de que su aplicabilidad beneficie 
tanto la estructura, confort y el ahorro de los recursos en la construcción de las VIS.
• Se recomienda el análisis de las VIS en el Ecuador de manera holística (social-cultural, económica, 
ambiental y tecnológica) para conocer si las proyecciones de las mismas han dado solución a los pro-
blemas de hábitat en relación a la ubicación geográfica y a las necesidades donde se han implantado.
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Resumen

Este texto reflexiona sobre la importancia de las evaluaciones del impacto sobre la dinámica inmobiliaria, 
provocado por la implementación de una obra pública, particularmente un sistema de transporte colectivo. 
Para ello, se comenta de manera general sobre los impactos producidos por proyectos de transporte, haciendo 
énfasis en las fluctuaciones de los valores inmobiliarios. Así también, se expone el estado de la investigación 
y reflexión sobre valor y gestión del suelo en el Ecuador, para dejar en evidencia que, a pesar de que la legis-
lación nacional actual motiva la aplicación de herramientas de gestión del suelo, aún existe un importante 
camino por recorrer en la disponibilidad de información sobre valores inmobiliarios. Para asentar la reflexión, 
se toma el caso de Cuenca, en donde se construyó un sistema tranviario entre los años 2013-2019, y se 
relatan las dificultades metodológicas enfrentadas para evaluar el impacto sobre los precios reales de las pro-
piedades. Constatar y poner en evidencia estos retos tiene gran relevancia en el contexto latinoamericano, ya 
que solo a través de compartir experiencias se podrá conformar un cuerpo metodológico para futuros estudios 
en la región. Este tipo de reflexiones reivindican la necesidad de incluir, dentro de las agendas públicas de 
los gobiernos locales, el levantamiento y análisis de los valores de venta y de arriendo, de las propiedades.

Palabras clave
Impacto urbano, dinámica inmobiliaria, transporte público, Cuenca, tranvía, valor del suelo.

Abstract

This text reflects on the importance of impact assessments on real estate dynamics, caused by the imple-
mentation of public works, specifically a collective transport system. For this purpose, the impacts produced 
by transportation projects are discussed in a general way to emphasize the fluctuations of real estate values. 
Similarly, the state of research and reflection on land value and management in Ecuador is exposed, to elu-
cidate that, although the current national legislation encourages the application of land management tools, 
there is still a long way to go in the availability of information on real estate values. To start the discussion, 
the case of Cuenca, where a tramway system was built between 2013-2019, is taken into consideration. The 
methodological difficulties faced to assess the impact on real property prices are reported in this research. 
Verifying and highlighting these challenges have great relevance in the Latin American context since only 
through sharing experiences a methodological body can be formed to carry out future studies in the region. 
These types of reflections claim the need to include, within the public agendas of local governments, the 
lifting and analysis of the sale and lease values of the properties.

Keywords
Urban impact, real estate dynamics, public transport, Cuenca, tram, land value.
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Introducción

En las últimas décadas, con los avances en la reflexión a nivel mundial sobre la sustentabilidad am-
biental, social y económica, la gestión del suelo empieza a cobrar un protagonismo interesante; y dentro de la 
gestión, las fluctuaciones en los valores inmobiliarios producidas por intervenciones públicas aparecen como 
detonantes de diversos fenómenos urbanos. No obstante, para el estudio de estos impactos, el cuerpo metodo-
lógico está aún en construcción. El texto a continuación no constituye un reporte de resultados de investigación, 
sino que, por el contrario, busca reflexionar sobre los desafíos metodológicos que existen al momento de evaluar 
las variaciones en los precios del suelo y de los bienes inmuebles, en áreas de influencia de proyectos públicos 
de envergadura. Se concentra el análisis y la reflexión en los proyectos de transporte público colectivo, ya que 
en las últimas décadas varias ciudades latinoamericanas han apostado por estas inversiones como medida de 
mitigación a la creciente congestión y contaminación.

Los impactos urbanos son todos aquellos posibles efectos, influencias o alteraciones, positivas o nega-
tivas, generadas al entorno urbano o alguno de los componentes, como consecuencia de alguna obra pública o 
privada, como es un proyecto de transporte. A diferencia de lo que proponían estudios como los de Gómez-Ibá-
ñez (1985), quien afirmaba que las políticas de transporte no afectan las principales características de los usos 
del suelo urbano, hoy existe abundante evidencia de lo contrario, sobre todo a partir de experiencias en Europa, 
Norteamérica, Asia e incipientemente en Latinoamérica (Cervero, 2013; Jun, Choi, Jeong, Kwon y Kim, 2015; 
Suzuki, Cevero y Luchi, 2014; Vale, 2015). 

Se ha avanzado mucho en la concientización acerca de cuán importante es que los impactos que se 
generan con este tipo de proyectos sean identificados y analizados. Dentro de los impactos urbanos abordados 
por la literatura para los proyectos de transporte, se encuentran aquellos referidos a las dinámicas del desarrollo 
urbano en el entorno inmediato. Dentro de éstas, tienen protagonismo aquellas relacionadas con la dinámica 
inmobiliaria, y particularmente con la variación de los valores del suelo y de las propiedades cercanas al reco-
rrido; se aduce esta variación a que al ser pocos los predios que se benefician del aumento de accesibilidad, las 
familias y empresas estarán dispuestas a pagar más por esa mayor accesibilidad, lo cual se capitaliza en el valor 
de las propiedades (Rodríguez y Mojica, 2010).

No obstante, no existen metodologías estandarizadas para elaborar este tipo de evaluaciones de im-
pacto relacionadas con la dinámica inmobiliaria. Este desafío es aún mayor en varias ciudades latinoamericanas 
en donde la información catastral disponible, ya sea de instituciones públicas o privadas, no coincide con los 
valores comerciales de las propiedades. En escenarios más auspiciosos, como ocurre en Chile, se cuenta con 
boletines como por ejemplo el Boletín de Mercado de Suelo Urbano en Santiago, elaborado por Pablo Trivelli y 
Cia. de forma trimestral, donde se ofrece una desagregación territorial del comportamiento de precios y super-
ficie de terrenos ofrecidos en diferentes zonas de la ciudad (Trivelli et al., s.f.). Otra experiencia latinoamericana 
interesante, enfocada en mejorar la disponibilidad de información, es el observatorio de precios del suelo que 
se ha creado en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Este observatorio, a través de sistemas informáticos, 
recopila datos mensualmente de las páginas web de agencias inmobiliarias y las traduce en cartografía pública. 
Si bien se limita a terrenos, es una iniciativa pionera que aporta a salvaguardar estas dificultades (Atlas CIPUV de 
Precios del Suelo de la Región Metropolitana de Buenos Aires, s.f.). Así también, en el año 2011, con la coopera-
ción y auspicio del Lincoln Institute of Land Policy, se lanzó el: Mapa de Valores de Suelo de América Latina. Esta 
plataforma es abierta y permanente sobre valores de suelo, los datos son aportados por voluntarios e institucio-
nes interesadas en la temática. Dentro de éste proyecto, es importante destacar a nivel ecuatoriano, el trabajo de 
Lorena Monge, quien coordinó la actualización de valores de suelo y construcción en Quito para la ordenanza de 
valoración y emisión del año 2018. Este trabajo incluyó el levantamiento de 3000 puntos que fueron georefe-
renciados en la plataforma del Lincoln Institute of Land Policy (Sosa, 2018). 
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La importancia de contar con este tipo de datos para el análisis del impacto en la dinámica inmobiliaria 
radica en poder desarrollar, por un lado, evaluaciones ex post para analizar el fenómeno con la implantación de 
proyectos de transporte; pero sobre todo, que en base a resultados científicos validados, este tipo de proyectos 
urbanos puedan prever los impactos y consecuencias con anterioridad a los efectos, de tal forma de poder neutra-
lizarlos durante la implementación y puesta en funcionamiento del mismo. Así, por ejemplo, si se prevé que los 
proyectos generarán mayor dinamismo económico o densificación, deberían proponerse políticas y herramien-
tas de gestión de la plusvalía generada para el financiamiento de la obra pública. De igual manera, si se prevé 
que las poblaciones originales puedan verse desplazadas (sobre todo si son vulnerables), deben establecerse 
estrategias paralelas que impidan fenómenos de gentrificación.  

En este contexto, el artículo a continuación asienta la reflexión sobre las dificultades metodológicas al 
momento de evaluar el impacto sobre la dinámica inmobiliaria producido por la implantación de un proyecto 
de transporte en Ecuador, tomando como caso al tranvía de Cuenca. Se aborda en primer lugar, la temática 
de la evaluación de impactos en proyectos de transporte de manera general. Luego, se expone el estado de la 
investigación y reflexión sobre valor y gestión del suelo en el Ecuador. Finalmente, se relata la experiencia de 
la reconstrucción de información de los valores inmobiliarios en el proyecto del tranvía de Cuenca. El texto no 
pretende establecer soluciones a los retos metodológicos, sino plantearlos para motivar nuevas iniciativas por 
parte de la academia o los gobiernos locales.

Evaluación de impacto en proyectos de transporte
 

La evaluación de impacto forma parte de 
una amplia gama de métodos complementarios para 
apoyar las políticas basadas en evidencias. El propó-
sito es saber cuál es el efecto causal de una iniciativa 
sobre un resultado de interés, analizando los cam-
bios en el resultado directamente atribuibles a ésta 
(Gertler et al., 2011). Esto implica conocer cuáles fue-
ron los cambios que se produjeron tras la implemen-
tación de un programa, proyecto o política pública 
específica e identificar en qué medida estos cambios 
(efectos) son atribuibles a la iniciativa (causa).

La evaluación de impacto debería analizar 
cuáles fueron los efectos del programa, proyecto o 
política pública sobre los beneficiarios y la comuni-
dad, y si estos efectos resultaron positivos o negati-
vos. Lo crucial es que la evaluación ex post permita 
en el futuro anticipar los efectos, para mitigar los 
negativos y potenciar los positivos desde la etapa 
de implementación y luego durante la operación. 
Las evaluaciones de impacto, tanto como un método 
estricto de evaluación ex post, o bien como acápites 
de estudios de otra naturaleza, se están haciendo 

cada vez más comunes, no solo en instituciones pú-
blicas (ministerios, gobiernos regionales o locales), 
sino también por instituciones de financiamiento 
internacional como el Banco Mundial (BM), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF), con la finalidad de 
tomar decisiones sobre sus inversiones. 

En el caso de los proyectos de transpor-
te, las evaluaciones parten del supuesto planteado 
por la teoría económica urbana que afirma que los 
habitantes de las ciudades ajustarán sus decisiones 
de localización y patrones de viaje en respuesta a su 
implantación (Blanco et al., 2016; Jaramillo, 2009; 
Rodríguez et al., 2010). Por ende, el transporte urba-
no influye en el mercado del suelo y en el mercado 
de bienes y servicios, en formas que son endógenas 
a la intervención de infraestructura de transporte, 
por lo que las evaluaciones deberían ocuparse de 
estos impactos. Sin embargo, tradicionalmente, en 
este tipo de evaluaciones opera un principio de larga 
data de la economía del transporte, referido a que 
los beneficios de este tipo de proyectos se pueden 
medir por completo a partir de: las reducciones de 
los tiempos de viaje de modos motorizados, reduc-
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ciones en los costos de operación de los vehículos, y 
las reducciones en los accidentes relacionados con el 
transporte (esto en ausencia de imperfecciones del 
mercado o factores externos) (Forkenbrock y Foster, 
1990; Gramlich, 1990). Estas metodologías tradi-
cionales se basan en un modelo costo-beneficio, el 
cual establece que ante un mercado imperfecto, los 
beneficios económicos de las inversiones en trans-
porte se pueden obtener a partir de la medición del 
excedente apropiado derivado de una función de 
demanda de viaje bien definida (Wheaton, 1977). 
Queda en evidencia entonces, que estas evaluacio-
nes aún cuentan con vacíos significativos en relación 
a los métodos para valorar en términos cuantitativos, 
y también cualitativos, los efectos sociales y econó-
micos de las iniciativas en términos, por ejemplo, de 
la mejora de acceso a empleos, educación, o cam-
bios en la valorización inmobiliaria asociable a estos 
proyectos (Cortés, Lopera, Mitnik y Yañez, 2017). El 
principal argumento de los los analistas de transpor-
te es que los beneficios de un proyecto de transporte 
urbano se deben medir en un solo mercado, para 
evitar caer en una “doble contabilidad” de beneficios 
de la inversión (Mohring, 1961; Wheaton, 1977).

No obstante, esto debe ser un tema de 
profundo debate y transformación de instrumentos 
de evaluación, ya que la literatura demuestra que 
en la mayor parte de los proyectos de transporte 
público en los que se ha analizado la variación de 
los valores inmobiliarios, ha existido un incremento 
(Cervero y Dai, 2014; Smith y Gihring, 2006; Suzuki 
et al., 2014; Wang, Potoglou, Orford y Gong, 2015); 
siendo pocos los casos en los que se han detectado 
decrementos o ningún cambio (Cohen y Brown, 
2017; Devaux, Dubé y Apparicio, 2017; Forouhar, 
2016).  En la región latinoamericana, si bien existe 
poca exploración, se evidencia una tendencia si-
milar: principalmente incrementos (Agostini y Pal-
mucci, 2008; Mendieta et al., 2007; Munoz-Raskin, 
2010; Rodríguez et al., 2010) y en raras ocasiones, 
efectos variables o ningún efecto (Bocarejo, Portilla 
y Pérez, 2013; Rodriguez, Vergel y Camargo, 2016). 
Por lo expuesto, estas fluctuaciones no deben que-
dar fuera de la evaluación de proyectos, porque son 
impactos científicamente comprobados.

Debe reconocerse, sin embargo, que los 
estudios sobre variaciones en la dinámica inmobilia-
ria relacionada con sistemas de transporte público, 
dependen de numerosas variables, lo cual comple-
jiza su estudio. Entre las variables que deben tomar-
se en cuenta están: la accesibilidad como un factor 
determinante que contiene además varias subvaria-
bles (Díaz y Mclean, 1999; Debrezion et al., 2005); 
la distancia a pie a las estaciones (Díaz y Mclean, 
1999); la calidad del espacio público para el peatón 
(Estupiñán y Rodríguez, 2008; Zacharias, 2001); el 
tipo de barrio, si es comercial o residencial (Brincker-
hoff, 2001; Debrezion, Pels y Rietveld, 2005); si la 
zona es consolidada o en proceso de consolidación 
(Beyazit, 2015; Estupiñan, 2011); el nivel socio-eco-
nómico de los sectores (Debrezion et al., 2005); el 
tipo de sistema de transporte, si es de rieles o no 
(Cervero y Dai, 2014; Landis et al., 2001); la dis-
tancia a los centros de las ciudades (Camins-Esakov 
y Vandegrift, 2018); y también la temporalidad, es 
decir si se analiza antes del anuncio del proyecto, du-
rante su construcción, o una vez que esté operando 
(Cortés et al, 2017), ya que su consideración podría 
llevar a constatar que los impactos se dan desde el 
momento del anuncio, lo que algunos autores de-
finen como el efecto de capitalización anticipada 
(Agostini y Palmucci, 2008). 

El uso de datos catastrales oficiales como 
parte de este tipo de evaluaciones puede brindar 
mayor flexibilidad en cuanto al análisis de impactos 
a través del tiempo. Sin embargo, en gran parte de 
las ciudades latinoamericanas estos están desactua-
lizados, o son irreales o inexistentes. Ante la falta 
de información para algunas variables, se hace ne-
cesario el levantamiento de datos primarios y por 
lo tanto una planificación cuidadosa de cuándo es 
el mejor momento para recolectarlos y capturar los 
efectos esperados sin que se hayan confundido con 
otros cambios en el tiempo (Cortés et al., 2017). 

REFLEXIÓN SOBRE LOS DESAFÍOS METODOLÓGICOS EN EVALUACIONES 
DE IMPACTOS, SOBRE LA DINÁMICA INMOBILIARIA, PRODUCIDOS POR LA

 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE COLECTIVO



89

Estudio de los mercados inmobiliarios en el Ecuador

La Constitución del Ecuador, aprobada en 
el 2008, en su artículo 264 define las competen-
cias de los gobiernos municipales. Esto generó un 
cambio en el resto de normas relacionadas como, 
por ejemplo: el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- 
aprobado en 2010. Este código, en su artículo 186, 
otorga a los municipios ecuatorianos la oportunidad 
de recaudar montos que permitan, no solo la recupe-
ración de la inversión en las obras, sino de plusvalías 
provocadas por la obra pública, y en última instancia 
un control sobre la especulación de los valores del 
suelo (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). His-
tóricamente, las únicas herramientas relacionadas 
con la captura de plusvalías aplicadas en el Ecuador 
han sido: el impuesto al predio urbano o rural, el im-
puesto de alcabalas, el impuesto a las utilidades por 
transferencia de predios, el impuesto del 1.5 por mil 
sobre los activos totales, y la contribución especial 
por mejoras (Carrión D, 2016). Estas herramientas 
no han sido efectivas para recuperar plusvalías y no 
han frenado los procesos especulativos. Es por ello 
que en el año 2016 se aprobó la Ley Orgánica para 
Evitar la Especulación sobre el valor de las Tierras y 
Fijación de Tributos, la cual creaba un impuesto del 
75% a la ganancia extraordinaria en la segunda ven-
ta del inmueble (Asamblea Nacional del Ecuador, 
2016). Sin embargo, esta Ley fue derogada en el 
2018, luego de la consulta popular llevada a cabo 
en febrero de ese mismo año. Lo cual evidencia la 
dificultad de implantar este tipo de legislación tribu-
taria inmobiliaria.

Otra de las normas creadas con el fin de 
implantar la nueva visión de la gestión del suelo, 
es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión del Suelo -LOOTUGS- aprobada en el año 
2016. En esta ley se establece la obligatoriedad 
de los municipios de elaborar sus planes de uso y 

gestión del suelo - PUGS (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2016), que constituyen el “instrumento. 
normativo de planificación, paralelo al Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT, que permite 
a los GAD1 municipales y metropolitanos regular y 
gestionar el uso, la ocupación y transformación del 
suelo, conforme la visión de desarrollo y el modelo 
territorial deseado del cantón” (ONU-Habitat, 2018, 
p 15). Estos documentos tampoco han estado libres 
de críticas, ya que por ejemplo, de acuerdo a Pauta 
(2019) la LOOTUGS crea una superposición entre los 
PUGS y los PDOT.

A pesar de que, como se expone en los pá-
rrafos anteriores, la legislación ecuatoriana ha avan-
zado considerablemente en la temática, la aplicación 
de nuevos instrumentos no puede realizarse sin pro-
cesos de investigación previos, y esa es quizá una de 
las principales falencias a las que el país se enfrenta. 
Es decir, poco se ha caminado para contar con un 
cuerpo metodológico que permita identificar y anali-
zar los impactos generados en la dinámica inmobilia-
ria por la implementación de proyectos urbanos (ya 
sean públicos o privados). El desafío es considerable, 
ya que la información catastral disponible no coinci-
de con los valores comerciales de las propiedades, a 
pesar de que de acuerdo al COOTAD: “Es obligación 
de dichos gobiernos2 actualizar cada dos años los ca-
tastros y la valoración de la propiedad urbana y rural” 
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).

En el Ecuador, los estudios respecto a los 
mercados del suelo empezaron a germinar a finales 
del siglo XX. En la compilación: El Proceso Urbano en 
el Ecuador, de manera pionera, algunos autores abor-
dan la temática de la renta del suelo y la segregación 
urbana (Carrión D, 1987), y la relación de la vivienda 
con los mercados del suelo (Jácome, 1987; Rodrí-
guez y Villavicencio, 1987). Así también, es a finales 
de los 80 que Rojas et al (1989) estudian la evolución 
del mercado inmobiliario de Guayaquil, tanto formal 
como informal, demostrando que la informalidad se 

1 GAD: siglas para Gobierno Autónomo Descentralizado.
2 Hace referencia a los gobiernos municipales.
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había convertido en el mercado de suelo que lidera-
ba esta ciudad, y cuestionando el papel del Estado 
frente a la informalidad y la especulación.

En los últimos años, se han analizado las 
herramientas de recuperación de inversiones como el 
impuesto predial y la contribución especial de mejo-
ras. En el año 2014 Carrión (2014) elabora un recuento 
histórico sobre la situación de la recaudación del incre-
mento de precio generado en el suelo urbano del país, 
enumerando los hitos que definieron el marco jurídi-
co sobre la gestión del suelo a lo largo de la historia 
política de Ecuador. Carrión, en este trabajo presenta 
ejemplos de recuperación de plusvalías en las ciuda-
des de Quito y Cuenca, contrastando los dos escena-
rios. En ambos casos se aplicó la captura de plusvalía 
por contribución especial por mejoras, pero según el 
autor, la experiencia en Cuenca ha sido más exitosa. 
Él considera que la cultura del pago por contribución 
de mejoras en Cuenca se ha convertido en un tema 
natural para los ciudadanos, mientras que en el caso 
quiteño no se logró alcanzar la cifra de inversión por 
parte del municipio. Aulestia y Rodríguez (2013) com-
paran el impuesto predial y la contribución especial de 
mejoras, diferenciándolas por su origen y finalidad. En 
el primer caso, señalan los autores, se paga en función 
del valor total de activo, y en el segundo, se contempla 
que existe un beneficio por plusvalía para el propieta-
rio del predio debido a la intervención pública, y por 
lo tanto sirve “para efectuar una recuperación de los 
costos de los proyectos a la vez que permite recuperar 
cuando menos de forma parcial la plusvalía genera-
da por la obra pública y el desarrollo urbano” (p 11). 
No obstante, el autor enfatiza en que la aplicación de 
ambos tributos puede conllevar a problemas como 
el costo político para quienes toman la decisión de 
implementarlos. Es quizá por eso que autores como 
Cevallos (2017), sostienen que, en el caso de Quito, la 
determinación de las áreas de beneficio, que son aque-
llas a las cuales se les cobra esta contribución “está más 
influenciada por la variable política que por un análisis 
espacial de la localización de cada obra” (p.18).

Fenómenos como el crecimiento rápido 
y descontrolado del suelo urbano en las distintas 
ciudades del país, la inversión en grandes obras de 

infraestructura que generan comportamientos dife-
rentes en la dinámica del suelo afectado, y la impe-
riosa necesidad de incidir en la política pública, han 
gatillado iniciativas interesantes de investigación 
y reflexión en las últimas décadas. Por ejemplo, la 
construcción del nuevo aeropuerto de Quito en el 
año 2012, en un sector rural denominado Tababela, 
sirvió para la reflexión sobre el incremento del valor 
del suelo por la implantación de grandes proyectos 
urbanos. La construcción de este equipamiento pro-
vocó un descontrolado aumento en el valor del suelo 
dentro de los predios del área de influencia debido 
a la gran inversión en infraestructura por parte del 
Estado y el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, convirtiendo el suelo de carácter rural en suelo 
urbano con potencialidad para diversos usos. Al res-
pecto, se destaca el trabajo de Carrión A (2007) rea-
lizado antes de la construcción de la obra, en el cual 
reflexiona sobre los cambios en el uso y el mercado 
del suelo en el área de influencia de este proyecto. 
La autora menciona por ejemplo que “existe un pro-
ceso de informalización del crecimiento urbano de 
clases medias y altas asociadas a la subdivisión de 
tierras mediante la fórmula de derechos y acciones o 
régimen de copropiedad, el cual no se rige bajo los 
parámetros de desarrollo urbano y por tanto no se 
encuentra obligado a cumplir con normas mínimas 
establecidas para procesos de lotización o urbani-
zación” (p. 21). Este proceso ha llevado a procesos 
de “gentrificación rural” y de especulación. Así tam-
bién, con respecto a este gran equipamiento, Acosta 
(2015) analiza la gestión pública del suelo entre el 
2010 y 2014. En su estudio se evaluaron distintos 
sectores cerca del nuevo aeropuerto, evidenciándose 
que: “El mercado del suelo en Tababela se encuentra 
en franco crecimiento. Esta dinámica se manifiesta 
por la gran cantidad de predios que se ofrecen en el 
sector y los más de 300 predios que se anuncian en 
los portales inmobiliarios y cada día aparecen nue-
vos” (p.102). La autora sugiere que tanto el gobierno 
central como los municipios deberían capturar una 
parte de esta plusvalía generada producto de la in-
versión pública.
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Por otro lado, la temática del centro histó-
rico de Quito y su relación con la capitalización de 
inversiones ha sido estudiada por Carrión a través de 
varias publicaciones (Carrión, 2013; Carrión, 2010). 
El autor plantea, por ejemplo, que “no debe haber 
una política urbana sin financiamiento y tampoco 
una política de financiamiento sin una política ur-
bana: las dos están mutuamente condicionadas” 
(Carrión, 2013, p. 547); y en este sentido recalca la 
importancia de la sustentabilidad de las inversiones 
a largo plazo. Analiza en sus textos la asociaciones 
públicas y privadas, enfatizando que lo público no 
debe jamás someterse a lo privado.

En cuanto a fenómenos que puedan afec-
tar valores inmobiliarios, Zambrano y Ruano (2019) 
analizan los efectos del ruido ambiental en los pre-
cios del valor de arriendo de las viviendas para secto-
res en vías de desarrollo, tomando como estudio de 
caso a la ciudad de Machala. Los autores destacan la 
falta de información existente como un reto metodo-
lógico al que se enfrentaron al momento de realizar 
la investigación. A pesar de ello, lograron determinar 
que por cada unidad de ruido (medido en decibeles) 
existe una disminución del 1,97% en el valor de ren-
ta de la vivienda. 

En lo que respecta a los impactos en la 
dinámica inmobiliaria producidos por la implemen-
tación de un proyecto de transporte público en Ecua-
dor, estos han sido escasamente estudiados. Rodrí-
guez, Vegel y Camargo (2016) analizan los impactos 
sobre el desarrollo del suelo por la implementación 
de corredores de bus de tránsito rápido en las ciu-
dades de Bogotá y Quito. Concluyen que, si bien el 
sistema tiene el potencial de incidir en el desarrollo 
del suelo, las condiciones dependen mucho de cada 
contexto; por ende, los resultados fueron heterogé-
neos desde el año de implementación hasta el año 
de estudio. En Cuenca se destaca el proyecto de in-
vestigación desarrollado para contar con una línea 
base para determinar, en el futuro, el impacto de la 
implementación de un sistema tranviario sobre los 
valores inmobiliarios. Este estudio en su primera 
fase determina que 

los precios de alquiler de las viviendas au-
mentan a medida que su ubicación se aleja 
del eje principal del sistema (aún en cons-
trucción al momento de la toma de datos) 
y que, por el contrario, los arriendos para 
propiedades comerciales aumentan con 
una mayor proximidad al eje. Con respecto 
al precio de venta de las propiedades resi-
denciales o comerciales, en función de esta 
distancia, no hubo evidencia de cambios 
(Hermida et al., 2018, p. 1).

Es importante indicar que la revisión de 
literatura que antecede se ha realizado con trabajos 
extraídos de bases de datos académicas, por lo que 
ciertas publicaciones importantes quizás han sido 
omitidas. Por ende, las experiencias detalladas no 
representan necesariamente la totalidad de estudios 
elaborados sobre gestión del suelo y valores inmobi-
liarios en el Ecuador, pero nos otorgan una mirada 
general sobre lo que se ha abordado. Así también, 
nos dejan en evidencia las brechas que existen, y 
nos demuestran la imperiosa necesidad de que la 
academia se involucre de manera más profunda en 
la investigación y reflexión sobre esta temática.

La experiencia de la reconstrucción de informa-
ción sobre los valores inmobiliarios en el área de 
influencia del tranvía de Cuenca

Para reflexionar sobre los desafíos meto-
dológicos a los que se ha hecho referencia a lo largo 
del texto, tomaremos como ejemplo el proyecto de 
investigación que explora la dinámica inmobiliaria 
junto al eje de transporte masivo de tranvía en Cuen-
ca. Este proyecto se llevó a cabo entre octubre 2017 a 
septiembre 2018, y en su desarrollo surgieron varias 
dificultades al momento de la reconstrucción de in-
formación.

De acuerdo a la consultoría ejecutada para 
la planificación del proyecto de tranvía, entregada en 
el 2012 por la empresa contratada: ETS-Red Ferrovia-
ria Vasca, el valor de la implementación del proyecto 
oscilaba alrededor de los 232 millones de dólares; 
sin embargo, se llegaron a invertir aproximadamente 
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275 millones de dólares (El Mercurio, 2018). Estos va-
lores llevan a pensar que la revalorización predial po-
dría ser una fuente de financiamiento para proyectos 
de esta naturaleza en las ciudades de países en vías de 
desarrollo. No obstante, en los estudios entregados 
por la consultora, se aludió someramente respecto a 
los impactos urbanos relacionados con la valorización 
de predios ante la llegada del tranvía. Los resultados 
expuestos se abordaron como un componente dentro 
del informe de rentabilidad socio-económica, cen-
trando los escuetos resultados al centro histórico de 
la ciudad, en donde se asumió una revalorización de 
30% en los predios a menos de 300m del trazado del 
tranvía, imputados al primer año de funcionamiento 
(ETS- Red Ferroviaria Vasca, 2012). Este porcentaje 
señalado por ETS-Red Ferroviaria Vasca, se basa en 
“experiencias similares” de la consultora, mas no en 
una exploración de la realidad local.

Para poder conocer entonces, el impacto 
real sobre los valores del suelo con la construcción de 
este proyecto, era necesario obtener datos de valora-
ción inmobiliaria antes de la ejecución del proyecto, 
luego del anuncio del recorrido, durante la construc-
ción y precios posteriores. Debido a que los valores 
catastrales, es decir aquellos de los cuales dispone la 
municipalidad, no coinciden con los valores comer-
ciales3, y que no se cuenta con una estadística conti-
nua georeferenciada, fue imprescindible realizar un 
levantamiento propio de datos históricos y actuales. 
Para la recopilación de los valores de propiedades 
actuales, es decir a la fecha de la realización del pro-
yecto de investigación, se aplicaron y triangularon 
diferentes metodologías con resultados exitosos: 
levantamiento in situ de propiedades en venta o en 
arriendo utilizando la herramienta kobo toolbox, la 
cual permite tomar datos georeferenciados, esto se 
complementó con llamadas telefónicas posteriores; 
así también, se realizaron encuestas de hogares, y 
entrevistas a avaluadores, desarrolladores inmobi-
liarios y profesionales de bienes raíces. 

No obstante, la reconstrucción retrospec-
tiva de valores comerciales de los inmuebles pre-

sentó varias complejidades. Las fuentes disponibles 
para información histórica de ofertas inmobiliarias 
son, en el caso de Cuenca, los periódicos locales. 
Lamentablemente, esta sección de los periódicos 
locales no se encuentra disponible en la web, por 
lo que el primer obstáculo fue el tener que hacer 
la búsqueda en los periódicos impresos. Esta situa-
ción incrementó el número de personas requeridas 
para el levantamiento, así como el tiempo invertido 
en esta actividad. Debido a este primer obstáculo, 
la información levantada no pudo ser continua. Se 
realizaron entonces, modelos estadísticos para de-
terminar las tendencias y estacionalidad de las pu-
blicaciones, lo cual permitió seleccionar únicamente 
un periódico local para la búsqueda: El Mercurio, y 
además establecer los días que debían ser recopila-
dos: martes, miércoles y jueves. Por la misma dificul-
tad operativa, la recopilación se realizó únicamente 
para los dos meses antes y dos meses después de 
hitos importantes: anuncio oficial del recorrido del 
tranvía (mayo 2011), firma del primer contrato de 
construcción (junio 2013), publicación oficial de 
la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el 
valor de las Tierras y Fijación de Tributos (diciembre 
2016), y firma de contrato para culminación de las 
obras (diciembre 2017). 

Otras dificultades generadas en este le-
vantamiento histórico fueron, por ejemplo, que en 
gran parte de los anuncios publicados no se contaba 
con la dirección exacta del inmueble sino con sitios 
de referencia, lo cual dificultó el mapeo de estas pro-
piedades. Así también, el dato publicado era el valor 
de oferta del inmueble, pero no necesariamente en 
el que se transó. De igual manera, no todos los anun-
cios indicaban condiciones específicas del inmueble 
(número de habitaciones, baños, existencia de bo-
dega, garaje o patio, etc.), y, al ser datos históricos, 
no se pudo corroborar con el propietario, ni tampoco 
visitar la propiedad. Finalmente, en el caso de los 
anuncios que se publicaban más de un día, la per-
manencia fue algo que no se pudo detectar. Por ello, 
la información se procesó bajo los siguientes crite-
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rios respectivamente: se tomó el dato del sector de 
implantación y no la ubicación exacta; se registró el 
valor de oferta y no el valor de transacción; se buscó 
obtener el valor por metro cuadrado de las propieda-
des, ignorando otras características del bien; y, con 
respecto a la permanencia del anuncio se levantó 
estrictamente la información que podía ser constata-
da, a sabiendas de que se perdían datos interesantes 
sobre situaciones particulares, por ejemplo, un bien 
que bajaba de precio con el paso de los días. A pesar 
de estas restricciones, se pudieron visualizar tenden-

cias interesantes y sobre todo contar con un primer 
acercamiento a la dinámica inmobiliaria del sector.

El ejemplo relatado da cuenta de los in-
convenientes surgidos en el proceso de obtención 
de datos retrospectivos de valores de inmuebles 
para elaborar una evaluación de impacto urbano de 
un proyecto de transporte. Estas dificultades están 
relacionadas con la incongruencia existente entre 
los valores catastrales y los valores reales de transac-
ción, y con la ausencia de fuentes de fácil acceso so-
bre valores comerciales históricos de los inmuebles.

Conclusiones

De lo expuesto en este texto, se puede concluir que existen fuertes inconvenientes al momento 
de la reconstrucción de datos históricos relacionados con valores reales de las propiedades, debido a una 
falta de repositorios ya sean públicos o privados. En esta deficiencia, la academia tiene un rol importante, ya 
que podría contribuir con los gobiernos locales en el levantamiento de datos de manera periódica y técnica, 
para que, en el futuro, las evaluaciones de escenarios previos y posteriores a la implementación de proyectos 
urbanos no deban pasar por las dificultades mencionadas en este texto. 

Experiencias como la expuesta, no hacen más que reivindicar la necesidad de incluir dentro de las 
agendas públicas de los gobiernos locales, la disponibilidad y el acceso público a las bases de datos tanto 
históricas como actualizadas. Por otro lado, en el caso ecuatoriano, en donde el Registro de la Propiedad es 
una dependencia municipal, se podría solicitar que, al momento de realizarse un nuevo registro, no se limite 
al cambio de propiedad del inmueble, sino que incluya el dato del valor de la transacción; que, si bien no es 
necesariamente el real, puede ofrecer información interesante sobre variaciones en los valores inmobiliarios.

Esta necesidad es latente no solo en el Ecuador sino en gran parte de la región. Es por ello que todas 
las aproximaciones a la temática, aunque sean pequeñas, contribuyen. Solo a través de compartir experien-
cias positivas y negativas entre ciudades, se podrá conformar un cuerpo metodológico para futuros estudios 
en la región. Este texto no ha pretendido plantear recomendaciones sobre nuevas metodologías para el estu-
dio de esta temática, sino más bien plantear los retos metodológicos que permitan gatillar nuevas iniciativas 
por parte de la academia o los gobiernos locales.

Se debe destacar la importancia de las evaluaciones de impacto sobre la dinámica inmobiliaria, 
como una herramienta más que permita apoyar la identificación de los costos y beneficios de iniciativas de 
transporte público colectivo. Es decir, estas evaluaciones deberían ser vistas como un complemento a los aná-
lisis tradicionales y no como un reemplazo de dichas metodologías. La importancia de la determinación de 
estos impactos radica en poder incidir en políticas de suelo, para asegurar que, en caso de existir incrementos 
en los valores de las propiedades, estos no provoquen la expulsión de la población original, o la imposibilidad 
de construcción de proyectos de vivienda de bajo costo; sino que, por el contrario, las ganancias extraordina-
rias sean recuperadas para re-invertir en la comunidad. Esto solo se puede lograr si es que se toman acciones 
anticipadas, y no cuando el efecto social (gentrificación, segregación) ya se ha producido.

En el caso ecuatoriano se puede afirmar que la investigación sobre los mercados de suelo y la di-
námica inmobiliaria en el país no ha sido un proceso continuo, y que es en los últimos años que empiezan a 
germinar iniciativas de investigación. Por ende, se comprueba una necesidad apremiante, en primer lugar, de 
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sistematizar los estudios, metodologías y resultados existentes, a lo cual este texto ha buscado contribuir de 
manera parcial. Varios de los documentos revisados hacen hincapié en estos desafíos metodológicos y en la 
falta de información sobre valores inmobiliarios (Carrión, 2007; Zambrano y Ruano, 2019), que en última ins-
tancia permiten la determinación de plusvalías y minusvalías del suelo, y consecuentemente facilitan la toma 
de decisiones y formulación de políticas públicas locales cuando se implantan proyectos de esta envergadura. 

Para concluir, se debe recalcar la necesidad de profundizar en la reflexión y el debate de estos te-
mas, toda vez que la legislación ecuatoriana otorga a los GADs facultades para emplear herramientas de 
gestión del suelo, pero no pueden ser aplicadas sin un conocimiento profundo de las realidades locales.
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Resumen

En Cuenca existe un déficit cuantitativo de 45000 viviendas (INEC, 2011). Este y otros problemas como el 
costo excesivo del suelo en la zona central de la urbe, ocasionan que la ciudad se extienda hacia su periferia. 
Como consecuencia los conjuntos habitacionales se construyen cerca del límite urbano. El estudio analizó los 
efectos sociales y espaciales que genera la ubicación de estos proyectos, específicamente del conjunto habita-
cional “Las Praderas de Bemani” y su contexto inmediato desde los dos enfoques planteados en este estudio. 
Por un lado, el enfoque territorial: su ubicación, que determina la cercanía a servicios básicos e infraestructu-
ra; por otro, el enfoque social: el derecho a la ciudad, la calidad de vida y la interacción entre diferentes grupos 
sociales. Metodológicamente se planteó una investigación de carácter mixto, se utilizó instrumentos cualita-
tivos y cuantitativos: encuestas y análisis cartográfico. Los resultados obtenidos evidenciaron la existencia de 
segregación social y espacial, al interior y al exterior del proyecto. 

Palabras clave
Segregación social, segregación espacial, ciudades intermedias, conjuntos habitacionales, satisfac-

ción residencial, vivienda Ecuador.

Abstract

In Cuenca there is a quantitative deficit of 45,000 households (INEC, 2011). This and other problems such 
as the excessive cost of land in the central area of the city have caused its expansion to the periphery. As 
a consequence, housing complexes are built near the urban limit. Thus, this study analyzed the social and 
spatial effects generated by the location of these projects, specifically the housing complex “Las Praderas de 
Bemani” and its immediate context from the two approaches proposed in this study. On the one hand, the 
territorial approach: the location, which determines the proximity to basic services and infrastructure. On the 
other side, the social approach: the right to the city, the quality of life and the interaction between different 
social groups. Methodologically, a mixed research was proposed, qualitative and quantitative instruments 
were used: surveys and a cartographic analysis. The achieved results evidenced the existence of social and 
spatial segregation, inside and outside the project.

Keywords
Social segregation, spatial segregation, intermediate cities, housing complexes, residential satisfac-

tion, housing Ecuador.
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Introducción

Las ciudades de América Latina se han visto expuestas a un conjunto de transformaciones en las 
últimas décadas: cambios políticos, sociales y territoriales que según Janoschka (2002) son originados por la 
crisis de los sistemas económicos. Debido a esta serie de variaciones en los modelos tradicionales de las urbes, 
estas se ven sujetas a un incremento sustancial en su población y territorio. De acuerdo con la CEPAL (2010), en 
la actualidad el 80% de los habitantes latinoamericanos viven en zonas urbanas. A causa de este alto porcentaje 
demográfico en las metrópolis, se originan problemas que condicionan su correcto funcionamiento.

Las consecuencias de este conflicto según Sabatini (2003) y CEPAL (2012) se deben a dos aconteci-
mientos: el primero, la dificultad que tienen las ciudades para albergar el crecimiento acelerado, tanto territo-
rial como poblacional, dado por la equívoca distribución de los recursos y a un mal planteamiento y manejo 
de las políticas públicas por parte de las instituciones del estado; la segunda causa es la crisis de la deuda de 
1980, que fue nefasta para la economía de la región. Esta trajo consigo problemas de desigualdad, reflejadas 
en el ámbito social y en el urbano.  

Uno de los mayores conflictos de las ciudades en Latinoamérica, afirma Cáceres y Sabatini (2004), 
es su expansión acelerada, la cual no corresponde proporcionalmente a su crecimiento demográfico, que es 
menor. De acuerdo con Di Virgilio y Perelman (2014), este fenómeno es originado principalmente por la es-
casez de vivienda en la ciudad, ocasionada por diferentes factores económicos y territoriales. Según la CEPAL 
(2014) el déficit de vivienda afecta a un tercio de las familias de América Latina. El problema de los hogares en 
la región y las consecuencias que trae consigo, no solo se debe a la cantidad de viviendas que hacen falta, sino 
a la calidad de estas.  

Debido a la falta de residencia y al mal estado en que se encuentran, las familias buscan alternativas 
para acceder a una vivienda en buenas condiciones. Estas decisiones se enfocan en lo económico, situación que 
se ve afectada por el incremento del precio del suelo en las zonas céntricas. De acuerdo con Cáceres y Sabatini 
(2004) esto ocasiona que las personas accedan a programas de vivienda generados en la periferia de la ciudad, 
separando estos conjuntos del corazón de la urbe. Es por eso que la ciudad se va transformando y expandiendo 
aceleradamente, generando consecuencias negativas para sus habitantes (Janoschka, 2002). 

Los problemas de las ciudades latinoamericanas, referidos por la CEPAL (2012) como “déficits urba-
nos”, están divididos en cuatro grandes grupos. El primero habla de las condiciones de vida, pobreza urbana 
y asentamientos precarios dentro de la urbe. La siguiente trata del déficit de servicios básicos, el cual es alto 
cuando la vivienda se encuentra en la periferia. El tercero indica la falta de movilidad urbana y transporte, la 
accesibilidad de los habitantes a dicho servicio y como este es fundamental para un correcto funcionamiento 
urbano. Finalmente, se refiere a la escasez de espacios sociales, comunitarios y públicos en las zonas limítrofes. 

La mayor dificultad para el buen funcionamiento de la urbe es la falta de conexión que existe entre 
la misma y sus partes. Janoschka (2002) plantea que la ciudad latinoamericana actual tiene la visión de una 
"ciudad de islas", debido al distanciamiento y la falta de interacción de sus espacios. Esto a causa de que existe 
una fragmentación en el territorio que ocasiona la dispersión de servicios y funciones urbanas según lo afirma 
Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) y otros autores. Esta separación de varias zonas de la urbe da origen a diversos 
problemas sociales y territoriales que derivan en la segregación.

La investigación plantea que la segregación afecta negativamente a los usuarios de estas “ciudades 
satélites”. Además, señala que la separación de estos grupos de clase media produce efectos sociales y territo-
riales. Las consecuencias sociales son: inseguridad dentro y fuera del proyecto, falta de interacción entre grupos 
heterogéneos y exclusión de los habitantes de este condominio con respecto al resto de la ciudad; esto ocasio-
na que la calidad de vida de estas personas disminuya. Por otro lado, los efectos territoriales son: aislamiento 
espacial, problemas de accesibilidad y fragmentación de la ciudad causada por esta clase de conjuntos.
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Segregación 

En términos generales, la segregación es 
separar a un grupo de personas por factores sociales, 
étnicos, migratorios y económicos (Sabatini, 2003). 
Además, Massey y Denton (1988) afirman que este 
es un fenómeno multidimensional que se entiende 
como la separación de dos o más grupos en el te-
rritorio. Por lo cual, la segregación se define como 
la aglomeración de grupos de iguales condiciones 
socioeconómicas que se encuentran distanciados de 
grupos heterogéneos, lo que impide que exista una 
interacción entre ellos. 

La segregación social o residencial se pro-
duce por la ubicación geográfica de los diferentes 
grupos sociales. Esta última categoría es definida 
por Sabatini (2003, p.7) como: “la aglomeración 
geográfica de familias de una misma condición o 
categoría social… o racialmente”. En cambio, la se-
gregación espacial se define por Orellana y Osorio 
(2014), como el distanciamiento de las viviendas 
entre grupos heterogéneos, especialmente entre 
los grupos socioeconómicos con mayores y menores 
recursos. En cambio, entre grupos intermedios, la se-
gregación espacial no es un proceso profundo. 

Además, la segregación se clasifica en pa-
siva y activa, así lo señala Orellana y Osorio (2014). 
La primera se produce por la falta de recursos eco-
nómicos de ciertos grupos sociales de clase media 
o baja, que se ven obligados a vivir en la periferia, 
en donde el precio de suelo es más accesible. Esta 
segregación es sinónimo de “pobreza, exclusión y 
marginación” (Fitch y Chávez, 2011); la cual se da 
por las políticas actuales de mercado de suelo y el 
“rechazo de los sectores dominantes” (Rubalcaba y 
Schteingart, 2012). La presente investigación se en-
foca en esta clase de segregación.

Mientras que, la segregación activa o 
autosegregación, es el resultado de la decisión de 
grupos con mayores oportunidades económicas, de 
segregarse y agruparse entre iguales. Esta parte de 
la población se encuentra motivada por una percep-
ción de seguridad dentro de los complejos cerrados. 
Además, Sabatini y Brain (2008) señalan que otra 

causa es la búsqueda de una mejor calidad de vida 
y es por esta razón que se agrupan cerca de “un pai-
saje, medioambiente y seguridad urbana”. Así, se 
puede relacionar la segregación directamente con 
las condiciones de vida que produce la ubicación de 
las viviendas. 

La segregación no tiene que definirse solo 
como un hecho negativo, afirma Sabatini (2003) y 
Méndez (2008). De acuerdo con esto, Marcuse seña-
la que la segregación es positiva cuando es volun-
taria y negativa cuando es impuesta. De esta forma, 
se considera a la segregación positiva como sinóni-
mo de inclusión y la negativa de exclusión. Sabatini 
(2003) señala que al principio de los años 80 se ha 
comenzado a consolidar grandes áreas homogéneas 
en los límites urbanos de las ciudades latinoameri-
canas, lo que ha desequilibrado la distribución es-
pacial de la población. Este distanciamiento espacial 
entre grupos heterogéneos provoca escasas oportu-
nidades de integración y convivencia.

La segregación es el resultado de las po-
líticas de mercado de suelo, la decisión de las enti-
dades privadas sobre el lugar de emplazamiento de 
estas viviendas y la capitalización de las plusvalías. 
Otro motivo de la segregación es la oportunidad que 
tienen grupos privilegiados de escoger su ubicación 
en lugares estratégicos de la ciudad. Es decir, existe 
una predisposición a la agrupación de grupos homo-
géneos (Peach, 1996). Debido a esto se define a la 
segregación como un hecho “natural” o espontáneo 
(Sabatini y Brain, 2008). Sin embargo, este hecho 
aparentemente común en la sociedad y la ciudad; se 
convierte en un problema evidente cuando se gene-
ran barreras territoriales que evitan por completo la 
interacción social entre grupos heterogéneos.

Los barrios cerrados o “urbanizaciones 
cerradas” como lo define Janoschka y Glasze (2003) 
producen segregación en la ciudad y ocasionan que 
esta posteriormente se fragmente. Según Roitman 
(2003) estos barrios son complejos residenciales ce-
rrados entre muros o rejas, vigilados todo el día, y 
normalmente cuentan con espacios comunitarios y 
organizaciones vecinales. 
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Las consecuencias sociales producidas por 
la segregación socio-espacial según Linares (2013) 
son: niveles de desempleo, mal desempeño edu-
cativo, delincuencia y desprotección social. Por otro 
lado, las consecuencias espaciales según Sabatini y 
Brain (2008) son: problemas de accesibilidad y la ca-
rencia de servicios o equipamientos de cierta calidad 
en sus lugares de residencia (gráfico 6 y 7). En un 
estudio de Brain, Sabatini y Iacobelli (2005) se des-
cubrió que la población está dispuesta a sacrificar el 
tamaño de su vivienda por una mejor ubicación; por 
cada kilómetro más cerca de la zona urbana sacrifi-
can 7.5 metros cuadrados.

La principal consecuencia espacial que 
luego tiene repercusiones sociales es la fragmen-
tación de la ciudad. Los cambios que está sufriendo 
están ocasionando la creación de un nuevo mo-
delo denominado “no-ciudad” (Dammert, 2004). 
Este nuevo tipo de urbe también se define como la 
“ciudad blindada” (Améndola, 2000), la “ciudad de 
muros” (Caldeira, 2000) o la “ciudad fragmentada” 
(Janoschka & Glasze, 2003); la cual se caracteriza por 
la carencia de espacios públicos que posibiliten la 
interacción social. Además, según Orellana y Osorio 
(2014) la ciudad fragmentada tiene repercusiones 
sobre la calidad de vida de la población, sobre todo 
en el acceso diferenciado a bienes públicos diversos 
desde los servicios hasta el paisaje. 

La segregación es un fenómeno evidente 
en las ciudades latinoamericanas, indistintamente de 
su tamaño y población; debido a que las urbes se ven 
sometidas a una constante transformación demográ-
fica y territorial. Las consecuencias de carácter social 
y espacial que trae consigo este acontecimiento, se 
manifiesta en determinadas zonas de las ciudades, 
donde se agrupan conjuntos de población afines en-
tre sí. Esto indica el grado de importancia que tiene 
el estudio del tema para el desarrollo de las ciudades 
de América Latina.

De acuerdo con Orellana y Osorio (2014) 
los estudios sobre la segregación se dan con frecuen-
cia en ciudades grandes, donde es evidente que exis-
te un carácter segregativo. Sin embargo, no se toman 
en cuenta ciudades intermedias, donde este proble-
ma no es tan claro de visualizar. Este tipo de ciudades, 
afirman Bellet, Melazzo, Sposito y Llop (2015), son 
capaces de establecer conexiones entre zonas locales, 
regionales y nacionales. En consecuencia, estas urbes 
son indispensables para el desarrollo de los países en 
Latinoamérica. 

A continuación, se seleccionaron una se-
rie de investigaciones que analizan la segregación 
en ciudades intermedias de Latinoamérica (tabla 1) 
que, según Sabatini (1998) son el futuro de región: 
los países a los que pertenecen estas urbes fueron 
elegidos debido a que reflejan desde su realidad una 
síntesis de esta problemática y aportan con insumos 
para el análisis a nivel local. 
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POBLACIÓN CIUDADES INTERMEDIAS LATINOAMERICANAS

CIUDAD PAÍS  ÁREA  POBLACIÓN AÑO DEL ESTUDIO

Culiacán

Tunja

Córdoba*

Puente Alto

Cuenca

México

Colombia

Argentica

Chile

Ecuador

65 km2

121.5 km2

576 km2

88 km2

72 km2

858.638 hab

191.876 hab

1.329.604 hab

568.106 hab

661.685 hab

2000 - 2010

2016

2001 - 2008

2015

2010

Tabla 1. Investigaciones de segregación estudiadas

Elaboración propia.

*Córdoba en los años en los que se realizó el estudio fue considerada ciudad intermedia según el estudio de 
Marengo y Elorza (2014).

En México, Pérez, Gil y Bayona (2017) 
analizan el nivel y el patrón de la segregación resi-
dencial socioeconómica de Culiacán y su evolución 
entre los años 2000 y 2010. El estudio llega a la 
conclusión de que existe segregación en Culiacán, 
a causa de la ubicación de conjuntos habitacionales 
de grupos de clase baja y media en las periferias de 
la ciudad. Al contrario, los grupos con mejores con-
diciones socioeconómicas se emplazan cerca de la 
ciudad dotados de servicios. El análisis permite co-
rroborar lo dicho por Sabatini (2003) el cual afirma 
que los grupos de ingresos medio-altos empiezan 
a conformar barrios cerrados en zonas periféricas, 
generando así lo que Borsdorf (2003) califica como 
“ciudad fragmentada”, debido a la reproducción de 
estos lugares dentro de la ciudad.  

En Colombia, Giraldo (2016) analiza la se-
gregación residencial en la ciudad de Tunja, capital 
del departamento de Boyacá, con la finalidad de vi-
sualizar las diferencias sociales entre sus habitantes. 
La investigación llega a la conclusión de que en la 
ciudad de Tunja existe una diferenciación territorial 
entre el sector norte con amplios recursos y el sector 
sur de barrios pobres. Según los datos estadísticos 

y de proyección, estas diferencias en la urbe serán 
muy marcadas en las próximas dos décadas. Por lo 
cual, la ciudad se fragmenta en dos zonas, provocan-
do desintegración entre sus habitantes. El primer 
grupo estará dotado de equipamientos, servicios de 
salud privados, centros comerciales, universidades, 
entre otros. Por otro lado, el segundo grupo concen-
trará población con diferentes carencias sociales.

En Argentina, Marengo y Elorza (2014) 
analizan las diferencias socioeconómicas que pre-
sentan distintas zonas urbanas de la ciudad de Cór-
doba y su evolución entre los años 2001-2008. Las 
conclusiones a las que llega la investigación corro-
boran estudios de Sabatini et al. (2001) que afirman 
que existe diferentes grados de segregación según 
la escala de su análisis. Esto indica que, cuando se 
considera toda la ciudad, se puede visualizar cierto 
grado de heterogeneidad entre grupos poblacio-
nales. Por el contrario, cuando se estudian zonas 
localizadas, sobre todo en límites urbanos, el nivel 
de segregación residencial es alto. Además, cuando 
el análisis va dirigido a grupos socialmente frágiles, 
se comprobó que estos optaron por agruparse en las 
periferias urbanas. 
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En Chile, Hidalgo, Urbina, Peterson y Paul-
sen (2016) estudian los problemas de carácter social 
y funcional en la comuna Puente Alto ubicada en el 
sector Bajos de Mena en Santiago de Chile. Toman-
do como partida la satisfacción residencial de sus 
habitantes y la incidencia que tiene su localización 
en la periferia urbana. Como idea final, argumentan 
que es posible promover desde la política pública 
procesos de integración socio-espacial que favorez-
can a grupos populares, tradicionalmente más se-
gregados. En respuesta, el estado ejecuta diferentes 
acciones para mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes de estas comunas; sin embargo, el modelo 
de vivienda social que planteó, dejó fuera diversas 
variables, por lo que este tipo de conjuntos quedan 
inconclusos.

En Ecuador, Orellana y Osorio (2014) bus-
can medir y cuantificar la segregación espacial en 
el núcleo urbano de Cuenca, con la finalidad, de 
desarrollar un método para analizar la estructura 
socio-espacial en las ciudades intermedias ecuato-
rianas. Como principal resultado, se evidencia un 
índice de segregación espacial, con respecto a las 
carencias en las condiciones de vida de los habitan-
tes. Por un lado, se aprecian grupos acomodados 
en zonas de la ciudad como los márgenes del río 
Tomebamba; y grupos con menor calidad de vida 
en sectores del borde norte y oeste. Esta segregación 
podría surgir por el precio especulativo del suelo y 
la adherencia de las parroquias rurales a la ciudad, 
factores causantes de la dispersión de Cuenca y de 
su baja densidad poblacional.

El análisis de la segregación en las dife-
rentes ciudades de Latinoamérica mencionadas 
anteriormente, da como resultado ciertas variables 
sociales y territoriales que producen este fenómeno. 
Dichas características pueden ser positivas o nega-
tivas, según el tipo de segregación. En cuanto a las 
variables de carácter social, estas se ven determina-
das por el nivel de satisfacción de las personas, sus 
necesidades básicas y el grado de interacción con 
distintos grupos sociales. Los aspectos territoriales, 
se refieren a la ubicación de la vivienda en el barrio 
y en la ciudad, la accesibilidad, dotación de servicios 

básicos y la relación con su contexto físico.  Para el es-
tudio de las variables que componen la segregación 
es fundamental la percepción de los habitantes de 
las viviendas o conjuntos residenciales. De acuerdo 
con Sabatini (2003) la percepción permite identifi-
car la identidad de las personas dentro de los barrios 
y de la ciudad. Contribuye a la idealización de ciertos 
lugares de la urbe y generan distinción y despresti-
gio en distintas zonas de la ciudad. 

La percepción se relaciona directamente 
con las características sociales de la segregación, de-
bido a que ambas tienen como fuente principal los 
habitantes de la zona de estudio. En la investigación 
de Hidalgo et al. (2016) se propone como variable 
de análisis el ambiente residencial, que se refiere 
a la relación de las personas con su contexto social. 
Marengo y Elorza (2014) mencionan que este aspec-
to brinda resultados sobre la exclusión social que 
pueden sufrir las personas por falta de correlación 
entre grupos homogéneos y heterogéneos. 

La valoración del barrio es otro aspecto im-
portante para el estudio de la segregación social. Se-
gún Hidalgo et al. (2016) este indica la satisfacción 
de las personas en el lugar en el que habitan, por lo 
que, se analiza el nivel de interacción entre los re-
sidentes de las viviendas, conjuntos habitacionales, 
barrios y los servicios que ofrece la ciudad. Esta varia-
ble involucra otras características de la investigación 
como la tranquilidad, seguridad, movilidad, calidad 
de la vivienda y equipamientos.

Las variables territoriales se relacionan con 
aspectos objetivos y de análisis espacial, enfocando 
el estudio en la ubicación de la vivienda o conjunto 
habitacional dentro del barrio y la ciudad. En las in-
vestigaciones de Hidalgo et al. (2016); Marengo y 
Elorza (2014); Pérez et al. (2017) la accesibilidad es 
una característica indispensable para el estudio de 
la segregación. Esta variable se refiere a la distancia 
de la vivienda con respecto a la urbe y el nivel de 
conexión con equipamientos médicos, educativos, 
culturales, recreativos, transporte público, lugar de 
trabajo y demás servicios básicos. 
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Finalmente, en estudios de Orellana y 
Osorio (2014); Hidalgo et al. (2016) y Pérez et al. 
(2017), la calidad de la vivienda es un factor esencial 
para el análisis espacial de la segregación. Esta ca-
racterística indica el estado del domicilio a grandes 
rasgos, su tamaño, calidad de construcción, seguri-
dad, servicios básicos e infraestructura. Por lo que 
está relacionada con la satisfacción residencial de los 
habitantes y la razón de la ubicación de las viviendas 
en distintas zonas de la urbe. Además, en este aspec-
to se incluye la relación de la casa, conjunto residen-
cial o barrio con su contexto físico. 

Las metodologías planteadas en los estu-
dios previamente mencionados, tienen como base 
un análisis estadístico de encuestas de satisfacción 
residencial y Censos de Población y Vivienda. Estos 
se refieren a un estudio demográfico de la ciudad, 
enfocado en la ubicación de viviendas sobre la peri-
feria de la urbe; la calidad de vida de la población y 
la percepción de sus habitantes. Para esto, se tomó 
en cuenta diferentes aspectos que varían según el 
caso de estudio. Algunos de estos son: ambiente 
residencial, valoración del barrio, accesibilidad y 
calidad del conjunto. Mediante el estudio de estas 
variables se puede medir la segregación socio-espa-
cial en la ciudad.

 

Metodología

El carácter metodológico de la investigación 
es mixto, debido a que se utiliza instrumentos cua-
litativos y cuantitativos para llegar a un resultado. La 
metodología se divide en dos partes. La primera parte 
es cualitativa; identificación y selección de conjuntos 
habitacionales, y la unidad de análisis es la ciudad de 
Cuenca. La segunda parte es cuantitativa; percepción y 
caracterización de variables, dentro del caso de estudio.

La ciudad de Cuenca es la capital de la pro-
vincia del Azuay, se divide en 15 parroquias urbanas 
y 21 rurales. Su clima es templado, con temperaturas 
que van desde los 14ºC a los 25ºC; se encuentra a 
2.538 msnm. Su crecimiento acelerado, 25.14 veces 
más grande que 1950, y su baja densidad: 45 habi-
tantes/hectárea; la definen en la actualidad como una 
ciudad dispersa (Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 
2015). Desde 1970 se ejecutaron múltiples conjuntos 
habitacionales públicos y privados, que se ubicaron 
fuera del límite urbano; actualmente, debido al creci-
miento de la ciudad, ya forman parte del área urbana 
(Hermida, Osorio, Cabrera, & Vanegas, 2016).

Se identificaron los conjuntos habitaciona-
les a partir de tres fuentes. Un proyecto de investiga-
ción de vivienda pública en Cuenca (Hermida et al., 
2016), el Departamento de Control Urbano (Muni-
cipio de Cuenca) y un análisis urbano (elaboración 
propia). Finalmente, surgieron 15 conjuntos habita-
cionales que datan desde el 2000 y se ubican en la 
periferia de Cuenca (tabla 2).
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PROYECTOS TRADICIONALES

CONJUNTOS HABITACIONALES ÁREA DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS

01. Los Capulíes

02. Buenaventura

03. Bemani

04. Los Nogales

05. Miraflores (La Floresta 92; Matías 
Ochoa 46 y Tucumán 44)

06. Los Cerezos

07. Vista al Río

08. Rocas de Misicata

09. Huizhil

10. La Campaña

11. Atlántida

12. Condomios Narancay

13. Balcones del Valle I y II

14. Jardines del Valle

15. Laguna del Sol

39,2000 m2

32,000 m2

34,800 m2

25,085 m2

11,284 m2

11,250 m2

68,047 m2

23,416 m2

13,320 m2

37,000 m2

34,668 m2

21,500 m2

10,850 m2

4,800 m2

31,320 m2

492

166

250

173

182

75

458

104

72

85

158

112

70

30

216

Tabla 2. Conjuntos habitacionales ubicados en la periferia de la ciudad de Cuenca

Elaboración propia.

De los 15 conjuntos identificados, se selec-
cionó a 8 (figura 1) que cumplen con los siguientes 
tres parámetros. El primero es el número de vivien-
das, seguido del área de construcción, estos paráme-
tros ayudaron a descartar a conjuntos habitacionales 
de menor tamaño. Por lo cual, la selección de con-

dominios se condicionó a un número mayor a 100 
unidades de vivienda y 20000m2 de construcción. 
Además, los conjuntos habitacionales identificados, 
datan desde 2005, así que, el tercer parámetro es 
que el año de edificación sea desde el 2000.
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SIMBOLOGÍA

01. Los Capulíes
02. Buenaventura
03. Los Nogales

06. Atlántida
07. Condominios Narancay
08. Bemani

04. Vista al Río
05. Rocas de Misicata

Elaboración propia. 

Figura 1. Ubicación de los (8) conjuntos habitacionales

Caso de estudio

El conjunto habitacional Las Praderas de Be-
mani se ubica vía Mayancela, parroquia Hermano Mi-
guel, en el noreste de la ciudad de Cuenca. Se encuen-
tra a 21 minutos del centro de la urbe y a diez minutos 
del parque industrial. Es la primera “ciudad satélite” en 
Cuenca y hasta la actualidad, el proyecto de vivienda 
más grande en la ciudad, el cual inició su construcción 
en el año 2011 y tiene previsto terminar en el 2026, 
con un total de 1128 viviendas. Debido al tiempo que 
lleva de construcción, la distancia con respecto al cen-
tro de la urbe y su difícil accesibilidad se escogió como 
caso de estudio de la presente investigación. 

El conjunto plantea 46 bloques distribui-
dos en 14 manzanas y que suman un área total de 
10 hectáreas. De las cuales, el 70% está destinado a 
áreas verdes y sociales (canchas deportivas y parques 
infantiles), vías y parqueaderos y el 30% sobrante a 

los bloques de vivienda. Los bloques residenciales 
tienen entre 5 y 7 pisos, cuentan con ascensor y es-
tán conectados entre sí por la circulación vertical.

En la actualidad, a mediados del año 2019, 
Bemani tiene un total de 18 bloques de vivienda que 
contienen 400 departamentos, de los cuales 250 ya 
se encuentran habitados. De igual manera, el conjun-
to cuenta con ciertas áreas comunales, un bloque de 
parqueaderos aún en construcción y gran parte de 
la infraestructura vial interna (figura 2). El ingreso al 
proyecto tiene una vía de 5 m de ancho, actualmente 
de tierra. En cuanto a los equipamientos y demás fun-
ciones planteadas para el complejo residencial, estas 
todavía no se encuentran definidas, ni en proceso de 
construcción (Las Praderas de Bemani, 2017). Este 
complejo residencial tiene previsto terminar su cons-
trucción en el año 2026, con un total de 1128 vivien-
das, 2 canchas deportivas, 4 bloques de parqueaderos 
y 90 locales comerciales (figura 3). 
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SIMBOLOGÍA

01. Seguridad
02. Oficinas constructora
03. Casa comunal

06. Zona comercial

04. Bloque de parqueaderos
05. Bloques de vivienda

Elaboración propia. 

Figura 2. Emplazamiento actual del conjunto habitacional Las Praderas de Bemani

SIMBOLOGÍA

01. Seguridad
02. Oficinas constructora
03. Casa comunal

06. Zona comercial

04. Bloque de parqueaderos
05. Bloques de vivienda

07. Área para talleres
08. Local de mantenimiento
09. Guardería
10. Área para centro de salud
11. Área para escuela

Elaboración propia. 

Figura 3. Emplazamiento 2026 del conjunto habitacional Las Praderas de Bemani
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Para la percepción de variables se utili-
zaron encuestas, las cuales permitieron conocer la 
apreciación que tienen los habitantes sobre el lugar 
en el que viven. Esta herramienta se realizó a dos 
grupos; las personas que habitan dentro y fuera del 
complejo residencial (en la vía de ingreso). Como 
fuente la encuesta se remite al estudio “Sistema 
medición satisfacción beneficiarios vivienda básica: 
informe consultoría” realizado por el Instituto de la 
Vivienda de la Universidad de Chile (INVI), en 2002; 
que considera ocho secciones para conocer el nivel 
de satisfacción de los habitantes de distintos con-
juntos habitacionales. La investigación se enfocó 
en tres: percepción del vecindario; percepción del 
barrio, conjunto habitacional y de la comunidad; y 
satisfacción con el barrio y el condominio.

La encuesta planteada para la primera 
fase del estudio tiene cuatro secciones, de las cuales 
dos corresponden al enfoque social, a partir de las 
variables de ambiente residencial y valoración del 
barrio y dos al espacial, mediante el estudio de la 
accesibilidad y calidad del conjunto. Estas temáticas 
están basadas en la investigación del INVI en Chile y 

adaptadas al entorno en el que se desarrolla el caso 
de estudio, lo cual permite tener una herramien-
ta validada. En el desarrollo de este instrumento, 
se considera el PDOT de la ciudad de Cuenca para 
identificar cuáles son los principales equipamien-
tos que debería tener el sector y la accesibilidad a 
los mismos a nivel de ciudad. Además, se agregan 
preguntas sobre movilidad, necesarias debido a la 
ubicación del conjunto.

El universo del estudio está conformado 
por dos partes, la primera que corresponde al número 
de viviendas habitadas dentro del conjunto, que son 
250. Y la segunda, a las viviendas que se encuentran 
en el contexto inmediato del mismo, las cuales son 
20; esto tomando como referencia la vía de ingreso al 
complejo residencial. Al calcular la muestra se utiliza 
un nivel de confianza del 95% y una probabilidad de 
fracaso de 5%, lo que da como resultado una muestra 
de 57 viviendas al interior de Bemani y 16 al exterior 
(tabla 3). Además, al ser encuestas sobre percepción 
se considera un error del 15% por lo cual aumenta a 
67 y 19 viviendas respectivamente. 

RESULTADOS

Interior del conjunto habitacional Bemani

Resultado (u): 67

Nivel de confianza (%): 1.96

Tamaño de población (u): 250

Probabilidad de éxito  (%): 0.95

Probabilidad de fracaso  (%): 0.05

Precisión (%): 0.05

Exterior del conjunto habitacional Bemani

Resultado (u): 19

Nivel de confianza (%): 1.96

Tamaño de población (u): 20

Probabilidad de éxito  (%): 0.95

Probabilidad de fracaso  (%): 0.05

Precisión (%): 0.05

Tabla 3. Resultados al aplicar la fórmula

Elaboración propia.
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El estudio tiene como base principal un 
análisis estadístico paramétrico, debido al tamaño y 
distribución normal de la muestra y a que los datos 
recabados en las encuestas son de carácter cuantitati-
vo. Las variables dependientes en esta investigación 
son: ambiente residencial, valoración el barrio, ac-
cesibilidad y calidad del conjunto. Estos aspectos se 
analizaron a través de dos variables independientes, 
el nivel de interacción y la satisfacción de los habitan-
tes al interior y exterior del complejo residencial.

Se utilizó la estadística descriptiva, para 
realizar un estudio de todas las variables de la in-
vestigación y verificar que los datos obtenidos en 
las encuestas sean confiables y no presenten valo-
res atípicos que puedan causar errores en el análisis 
posterior. Debido a que el cuestionario realizado 
presenta preguntas con un rango de cuatro opciones 
a responder por el encuestado, los valores de los da-
tos son controlados y no presentan ningún tipo de 
error significativo.

A continuación, se realizó un estudio gráfi-
co mediante histogramas y diagramas de Pareto, que 
permiten visualizar las frecuencias más representati-
vas de cada variable. Después, se realizaron pruebas 

de hipótesis para corroborar o rechazar lo planteado 
al inicio de la investigación. Para estas pruebas se uti-
lizó un nivel de significancia alfa de 95% y un error 
beta que no supera 10%. Por último, se emplearon 
pruebas de coeficiente de correlación, regresión 
múltiple y gráficos de dispersión para determinar la 
relación entre las variables estudiadas. Con la finali-
dad de determinar el índice de segregación de los 
habitantes dentro y fuera del conjunto con respecto 
a la ciudad, la representación de estas relaciones se 
realizó mediante gráficas dinámicas radiales.

Para la segunda etapa, el instrumento que 
se utilizó es el análisis cartográfico, que se basa en rea-
lizar un estudio de los principales equipamientos con 
respecto al complejo residencial Las Praderas de Be-
mani; para esto se planteó tres escalas adaptadas del 
PDOT (figura 4) para determinar su influencia: el nivel 
micro (sectorial), que aborda el sector San Vicente de 
Mayancela; el nivel meso (zonal), enfocado en la parro-
quia Hermano Miguel y el nivel macro (cantonal), con 
relación a la ciudad. Para el desarrollo de esta herra-
mienta se consideró los equipamientos básicos de la 
ciudad y la accesibilidad que se debería tener a estos, 
según el PDOT del GAD de la ciudad de Cuenca (2016). 

SIMBOLOGÍA

01. Barrio: San Vicente de Mayancela
02. Parroquia urbana: Hermano Miguell
03. Ciudad: Cuenca

Elaboración propia. 

Figura 4. Mapa 3 escalas: sector, parroquia y ciudad
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Segregación social

La primera variable social que respalda la 
respuesta a la pregunta de investigación es el am-
biente residencial. Más de 60% de los dos grupos 
analizados respondieron que no se conocen. Estos 
datos indican que existe una falta de interacción 
entre grupos socialmente heterogéneos, lo que co-
rrobora la hipótesis de que la ubicación de esta clase 
de conjuntos habitacionales produce efectos sociales 
y territoriales. Esto se relaciona con lo que indica Sa-
batini: desde los años ochenta se han consolidado 
grandes espacios homogéneos en las fronteras de las 
ciudades, lo que ha generado falta de oportunidades 
de convivencia entre grupos heterogéneos (2003). 

Este problema social es causado por ba-
rreras arquitectónicas, falta de lugares en común, 
estado de la vía de ingreso y uso preferencial del ve-
hículo privado; lo que se pudo evidenciar en el aná-
lisis urbano-arquitectónico realizado anteriormente. 
Esto se apoya con lo que señala Janoschka y Glasze: 
los conjuntos habitacionales vallados producen 
fragmentación social debido a la división espacial 
causada por barreras físicas (2003). El acceso restrin-
gido no permite que estos dos grupos heterogéneos 
coincidan en algún lugar y se puedan relacionar. Y 
como consecuencia de este conflicto se produce se-
gregación social.

La variable denominada ambiente resi-
dencial no solo se refiere a la convivencia entre gru-
pos heterogéneos, también, a la interacción entre 
grupos socialmente homogéneos. Más de 50% del 
segundo grupo analizado, quienes viven al interior 
del conjunto, no se conocen. Estos datos indican que 
existe una falta de interacción entre grupos homo-
géneos. A causa de que la agrupación de personas 
socialmente homogéneas debería ayudar a desarro-
llar una identidad colectiva y sobre todo un sentido 
de comunidad, pero esto no ocurre en el conjunto 
Bemani. Este problema no se planteó en la hipótesis 
a causa de que la percepción inicial fue que dentro 
del conjunto si existe una convivencia constante en-
tre los habitantes. 

Esta autosegregación se define como un 
hecho natural (Sabatini y Brain, 2008) debido a la 
predisposición que existe a incluir a los iguales y 
excluir a los diferentes (Peach, 1996), ocasionando 
a que no se produzcan “vínculos sociales y afecti-
vos” (Rojo, 2015), lo que conlleva a esta falta de 
interacción. En Bemani el acceso restringido en 
cada unidad habitacional y la cantidad desmedida 
de parqueaderos alrededor de los edificios dificulta 
cualquier oportunidad de interacción; además hace 
falta un lugar de recreación en un punto central que 
atraiga a los habitantes. En consecuencia, este pro-
blema es un factor más que ayuda a que se produzca 
segregación social.

Por último, en la variable social: valoración 
del barrio, se obtuvo que más del 80% de los dos 
grupos estudiados se encuentran satisfechos con 
su entorno, de ahí que elementos barriales como 
tranquilidad, limpieza, privacidad y seguridad no 
representan mayor problema. En consecuencia, se 
rechaza la hipótesis que señala que una de las con-
secuencias sociales, es la inseguridad tanto dentro 
como fuera del conjunto habitacional Bemani. Sin 
embargo, al interior del conjunto los habitantes se 
sienten más seguros que los de afuera. Tal como lo 
indica Sabatini y Brain (2008): la población busca 
auto segregarse por la percepción de seguridad que 
dan los complejos cerrados, al dejar de ser solo un 
efecto visual sino una realidad; pues, de hecho, las 
personas del interior se sienten seguras. 

Por otro lado, la satisfacción con respecto 
a la seguridad, al exterior del conjunto, se puede 
explicar a partir del sentimiento de comunidad que 
existe entre sus habitantes. A pesar que la mayoría 
señaló sentirse seguro, existe un porcentaje que no 
se siente tranquilo debido al estado de la vía y falta 
de iluminación; un problema que, aunque sea míni-
mo contribuye a que se de segregación social.

Después de la exposición de las variables 
sociales se puede evidenciar los aspectos que con-
ducen a que se de segregación social en el conjunto 
habitacional y su contexto inmediato. Los problemas 
sociales observados son: falta de integración hetero-
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génea entre los habitantes del interior y exterior del 
condominio; homogénea entre los residentes del 
complejo; y un sentimiento de inseguridad sobre 
todo en las personas que viven fuera del conjunto 
(figura 5). Esto corrobora la hipótesis de que existe 
segregación social y que afecta negativamente al 
conjunto habitacional Bemani y sus alrededores. Al 
igual que en el estudio en Culiacán, México de Pérez, 

Gil y Bayona (2017), la segregación es causada por la 
ubicación de los conjuntos habitacionales y específi-
camente del complejo residencial Bemani. Además, 
estas soluciones de vivienda social dejan de lado las 
variables expuestas, lo que ocasiona posteriormente 
esta clase de problemas como en la investigación 
realizada en Puente Alto, Chile (Hidalgo et al., 2016).

Algo (50 - 75%)

Nada (0 - 25%)

Mucho (75 - 100%)

Interior (interacción heterogénea)
Interior (valoración barrial)
Exterior (interacción homogénea)

Interior (interacción homogénea)
Interior (valoración heterogénea)
Exterior (interacción  barrial)

Poco (25 - 50%)

Elaboración propia.

Figura 5. Segregación social

Segregación espacial

Otra de las variables espaciales que respal-
dan la respuesta a la pregunta de investigación es la 
accesibilidad. Más de 50% de los dos grupos analiza-
dos respondieron que no se encuentran satisfechos 
con la distancia desde sus viviendas hasta los equi-

pamientos básicos; lo que corrobora la hipótesis que 
las consecuencias espaciales son: aislamiento espa-
cial, fragmentación de la ciudad y problemas de ac-
cesibilidad. Tal como lo que indica Sabatini y Brain: 
que uno de los efectos espaciales de la ubicación de 
estos conjuntos es la falta de cercanía de los servicios 
y equipamientos básicos (2008).
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Tabla 4. Distancia a los principales equipamientos ubicados dentro de la ciudad de Cuenca

Elaboración propia.

La causa de este problema es que el sector 
San Vicente de Mayancela no cuenta con todos los 
equipamientos necesarios según el Plan de Orde-
namiento Territorial (PDOT) de Cuenca y además los 
que sí existen no cumplen con los requerimientos. 
Según el PDOT (2016) lo deseable, con una pobla-
ción base de 5000 habitantes que tiene el sector, es 
que dentro de la escala sectorial exista el mínimo de 
equipamientos básicos: abasto (feria libre), salud 
(centro tipo A), bienestar social (guarderías), edu-
cación (inicial), seguridad (estación de bomberos y 
unidad policial), administración y gestión (oficinas 
de gestión), cultural (casa comunal) y recreación 
(plazoletas, parques infantiles y parques lineales). 
Los equipamientos que no cumplen las exigencias 
del PDOT son: abasto, solo se puede encontrar pe-
queñas tiendas; seguridad, existe solo una unidad 
policial (PAI) pero no una estación de bomberos, y 
recreación, se ubica una pequeña plaza cerrada pero 
no parques infantiles. Finalmente, los equipamien-
tos que no se encuentran el sector son: bienestar 
social, y administración y gestión. 

Finalmente, otra variable espacial estudia-
da es la calidad del conjunto, la cual se analizó a tra-
vés del equipamiento más frecuente y el urgente. Los 
equipamientos más utilizados por ambos grupos son 
los mismos que hacen falta en el barrio. Por lo que, 
para acceder a los servicios más requeridos tienen que 
salir del sector. Lo cual corrobora la hipótesis que seña-
la que otra consecuencia territorial es el aislamiento 
espacial. De igual manera, Orellana y Osorio (2014); 
Hidalgo et al. (2016) y Pérez et al. (2017) señalan que 
la calidad de la vivienda es indispensable al analizar la 
segregación; esto referido a la ubicación del conjunto 
habitacional con respecto a la ciudad. 

Este problema es causado porque los equi-
pamientos tanto frecuentes como urgentes no cum-
plen con las exigencias del PDOT. Los frecuentes son: 
abasto y salud (al interior del conjunto), y abasto y 
recreación (al exterior del conjunto); asimismo los ur-
gentes son iguales a los frecuentes en ambos grupos. 
Los únicos equipamientos cercanos que cumplen con 
los requerimientos del PDOT son: abasto (feria libre) a 
11 kilómetros del conjunto, y el de recreación (parque 
infantil y parque lineal) a 5.9 kilómetros (tabla 4). Lo 
que evidencia aislamiento espacial como consecuen-
cia de la segregación espacial (figura 6). 

DISTANCIA A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

1. Abasto

2. Salud

3. Bienestar

4. Educación

5.Seguridad

6.Gestión

7. Cultural

8. Recreación

11 km

   9 km

7.4 km

8.9 km

1.5 km

7.5 km

8.7 km

5.9 km

80 min

70 min

60 min

75 min

 -

60 min

70 min

50 min

171 min

145 min

117 min

155 min 

   25 min

130 min

150 min

102 min

35 min

30 min

22 min

35 min

4 min

30 min

30 min

20 min

Equipamientos Distancia Transporte público Transporte privadoA pie
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Elaboración propia. 

Figura 6. Ubicación de los principales equipamientos dentro de la ciudad de Cuenca

Al finalizar la discusión de las variables es-
paciales se puede observar los conflictos que provo-
can que exista segregación en el complejo residen-
cial y su contexto inmediato. Existen dos problemas 
territoriales: problemas de accesibilidad y falta de 
equipamientos y servicios básicos en el sector, que 
corroboran la hipótesis de que existe segregación 

espacial y que afecta negativamente al conjunto 
habitacional Bemani y sus alrededores (figura 7). 
Además, se pudo evidenciar que existe un fracciona-
miento entre ambos espacios como en la investiga-
ción de Giraldo (2016) en Tunja, Colombia; donde 
la ciudad se encuentra fragmentada por la misma 
distinción de clases sociales entres sus habitantes.
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Algo (50 - 75%)

Nada (0 - 25%)

Mucho (75 - 100%)

Interior (accesibilidad)
Exterior (accesibilidad)

Exterior (calidad del conjunto)
Exterior (calidad del conjunto)

Poco (25 - 50%)

Segregación socio-espacial

A partir de la discusión de las variables 
sociales y espaciales se determinó la presencia de 
segregación social y espacial. La segregación de 
carácter social produce mayor conflicto en los ha-
bitantes del interior del conjunto, debido a que no 
interactúan con sus vecinos del exterior ni el interior 
del condominio. Por otro lado, la segregación territo-
rial afecta más a los habitantes del exterior, a causa 
de los problemas de accesibilidad que produce un 
transporte público deficiente. Además, se pudo evi-
denciar que dentro del proyecto se utiliza principal-
mente vehículo privado, lo que genera un aumento 
en los gastos de transporte desde que se mudaron 
al barrio. En consecuencia, esto afecta la calidad de 
vida de las personas dentro del conjunto habitacio-
nal y sus alrededores. Esto se respalda con lo que 
señala Sabatini y Brain: la segregación se relaciona 

directamente con las condiciones de vida que produ-
ce la ubicación de las viviendas (2008). 

La ciudad de Cuenca presenta un creci-
miento acelerado, que se deriva en la ubicación de 
múltiples unidades de vivienda en la periferia de la 
ciudad (Hermida et al., 2015) lo que ha provocado 
que el uso del vehículo privado sea indispensable, 
debido a las grandes distancias entre el centro y 
las zonas limítrofes. Además, la presencia de estos 
grandes proyectos inmobiliarios fuera de los límites 
urbanos, condiciona a que las parroquias rurales 
posteriormente formen parte del casco urbano. Lo 
que produce que las zonas rurales pierdan sus ca-
racterísticas principales y no se pueda diferenciar el 
límite urbano-rural. Esto genera intermedios urba-
nos sin una planificación adecuada y baja densidad, 
como el caso de estudio planteado en la investiga-
ción; lo que genera una baja la calidad de vida en 
los habitantes.

Figura 7. Segregación espacial

Elaboración propia. 
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Conclusiones

La segregación afecta negativamente a los usuarios del conjunto habitacional Las Praderas de Be-
mani y su contexto inmediato. La separación de estos grupos de clase media produce efectos sociales y te-
rritoriales. Las consecuencias sociales son: inseguridad dentro y fuera del proyecto, falta de interacción entre 
grupos heterogéneos y exclusión de los habitantes de este condominio con respecto al resto de la ciudad; 
esto ocasiona que la calidad de vida de estas personas disminuya. Por otro lado, los efectos territoriales son: 
aislamiento espacial, problemas de accesibilidad y fragmentación de la ciudad causada por la ubicación de 
esta clase de conjuntos.

 La bibliografía analizada sugiere que estas consecuencias presentes en el resto de ciudades inter-
medias latinoamericanas: Culiacán, Tunja, Córdoba, Puente Alto y específicamente en el caso de estudio de 
Cuenca, también se encuentran en el resto de conjuntos habitacionales mapeados: Los Capulíes, Buenaven-
tura, Los Nogales, Vista al Río, Rocas de Misicata, Atlántida y Condominios Narancay. Por esta razón, se plantea 
ampliar esta investigación y responder una nueva pregunta: ¿Cuáles son los efectos sociales y espaciales que 
produce la vivienda ubicada en la periferia de la ciudad de Cuenca, en los moradores del resto de proyectos? 
Con la finalidad, de exponer la realidad de la vivienda en las zonas limítrofes de la urbe.

Se debe tener en cuenta, que la información de los diferentes proyectos arquitectónicos no siempre 
va a ser facilitada por sus promotores inmobiliarios o constructoras; debido al temor de una mala publicidad. 
Por lo que, el acceso al conjunto habitacional Las Praderas de Bemani, fue limitado. Asimismo, se sugiere 
analizar más variables sociales y espaciales expuestas en otras investigaciones de segregación en las ciudades 
latinoamericanas mencionadas anteriormente, a fin de, ampliar el campo de investigación del tema actual, el 
cual debe ser relevante para la planificación de la ciudad. 

Los problemas ocasionados por la ubicación de los grandes proyectos inmobiliarios en los límites 
de la ciudad de Cuenca son graves como ya se corroboraron en el análisis previo. Además, en el interior de es-
tos conjuntos los conflictos no disminuyen. Por esta razón, es necesario proponer nuevas políticas de vivienda 
que primero satisfagan las necesidades de sus moradores antes que las de sus inversionistas y que conside-
ren las variables expuestas en esta investigación. Específicamente que resuelvan la causa principal de esos 
conflictos: la expansión de la ciudad, logrando que esta disminuya mediante el control del emplazamiento 
de futuros proyectos de vivienda y normativas que aseguren la accesibilidad de los mismo a los principales 
servicios de la ciudad, aumentando la calidad de vida de sus habitantes, principalmente en zonas periféricas 
de la urbe.
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