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Orientación editorial
Enfoque y alcance

La Revista de Arquitectura (Bogotá) ( (ISSN 1657-0308 Impresa 
y E-ISSN 2357-626X en línea) es una publicación cientí-
fica seriada de acceso abierto, arbitrada mediante revi-
sión por pares (doble ciego) e indexada, en donde se 
publican resultados de investigación originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina. Es editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la 
Universidad Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).

La principal área científica a la que se adscribe la Revista 
de Arquitectura (Bogotá) según la OCDE es:

 Gran área: 6. Humanidades

Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 
2A02, Ingeniería arquitectónica; 5G03, Estudios urbanos 
(planificación y desarrollo); 6D07, Diseño.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:

	Promover la divulgación y difusión del conocimiento 
generado a nivel local, nacional e internacional

	Conformar un espacio para la construcción de comuni-
dades académicas y la discusión en torno a las seccio-
nes definidas.

	Fomentar la diversidad institucional y geográfica de los 
autores que participan en la publicación.

	Potenciar la discusión de experiencias e intercambios 
científicos entre investigadores y profesionales.

	Contribuir a la visión integral de la arquitectura, por 
medio de la concurrencia y articulación de las seccio-
nes mediante la publicación de artículos de calidad.

	Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen 
las normas éticas, de calidad, validez científica, edito-
rial e investigativa.

	Fomentar la divulgación de las investigaciones y acti-
vidades desarrolladas en la Universidad Católica de 
Colombia.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arquitec-
tura, diseño, educación arquitectónica, proyecto y cons-
trucción, urbanismo.

Idiomas de publicación: español, inglés, portugués y francés.

Título abreviado: Rev. Arquit.

Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La revista se estructura en tres secciones correspondien-
tes a las líneas de investigación activas y aprobadas por la 
institución, y dos complementarias, que presentan diná-
micas propias de la Facultad de Diseño y las publicacio-
nes relacionadas con la disciplina.

Cultura y espacio urbano. En esta sección se publican 
los artículos que se refieren a fenómenos sociales en 
relación con el espacio urbano, atendiendo aspectos de 
la historia, el patrimonio cultural y físico, y la estructura 
formal de las ciudades y el territorio.

Proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se 
presentan artículos sobre el concepto de proyecto, 
entendido como elemento que define y orienta las con-
diciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como estos se convier-
ten en un proceso de investigación y nuevo de conoci-
miento. También se presentan proyectos que sean resul-
tados de investigación, los cuales se validan por medio 
de la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo. También se contempla la publica-
ción de investigaciones relacionadas con la pedagogía y 
didáctica de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.

Tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructura-
les, materiales y procesos constructivos, medioambiente 
y gestión, relacionados con los entornos social-cultural, 
ecológico y económico.

Desde la Facultad. En esta sección se publican artículos 
generados en la Facultad de Diseño, relacionados con las 
actividades de docencia, extensión, formación en inves-
tigación o internacionalización, las cuales son reflejo de 
la dinámica y de las actividades realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados; esta sección no puede superar 
el 20% del contenido.

Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.

A

A Portada: Sokkuri (significa reflejo inverso) 
Mode Gakuen Cocoon Tower, Shinjuku, Tokyo, Japan
Fotografía: Arquitecto José Tomás Pachajoa-Herrera 
(2012, diciembre)
CC BY-NC

 

Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) publicó un volumen al año, a partir del 2016 
se publicarán dos números por año en periodo anti-
cipado, enero-junio y julio-diciembre, pero también 
maneja la publicación anticipada en línea de los artí-
culos aceptados (versión Post-print del autor).

La Revista de Arquitectura (Bogotá) se divulga mediante 
versiones digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) e impre-
sas con un tiraje de 700 ejemplares, los tiempos de 

producción de estas versiones dependerán de los 
cronogramas establecidos por la editorial.
Los tiempos de recepción-revisión-aceptación pue-
den tardar entre seis y doce meses dependiendo 
del flujo editorial de cada sección y del proceso 
de revisión y edición adelantado.
Con el usuario y contraseña asignados, los auto-
res pueden ingresar a la plataforma de gestión 
editorial y verificar el estado de revisión, edición 
o publicación del artículo.

Canje
La Revista de Arquitectura (Bogotá) está interesada 
en establecer canje con publicaciones acadé-
micas, profesionales o científicas del área de 
Arquitectura y Urbanismo, como medio de reco-
nocimiento y discusión de la producción científica 
en el campo de acción de la publicación.

Mecanismo

Para establecer canje por favor descargar, diligen-
ciar y enviar el formato: RevArq FP20 Canjes

A A

Universidad Católica de Colombia (2020, 
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Resumen
Tanto la teoría del proyecto arquitectónico (qué se enseña) como su metodología (cómo 
se enseña) cuentan con una notable tradición que se enriquece constantemente con nuevas 
perspectivas; sin embargo, cuando hay que diseñar el taller de proyectos, las concreciones 
pedagógicas se dan con los objetivos específicos de la formación (para qué se enseña) y 
con la disponibilidad de recursos (con qué se enseña). Este texto reflexiona sobre la tem-
poralidad y la espacialidad del taller de proyectos arquitectónicos como factores determi-
nantes a la hora de dar forma a una epistemología del proyecto. La hipótesis se evidencia 
mediante un caso de estudio: se analiza una unidad docente de la Escuela de Arquitectura 
de Valencia, que bien podría ser representativa de otras escuelas españolas. Los resultados 
demuestran cómo las actividades concretas que acompañan al estudiante en el taller de 
proyectos son la consecuencia de una reflexión sobre la contemporaneidad del aprendizaje 
de la arquitectura.

Palabras clave: Aprendizaje; arquitectura; España; proyectos; talleres; 

Abstract 
The theory of the architectural design (what is taught), and its methodology (how design 
is taught) have a remarkable tradition that is constantly enriched with new perspectives. 
However, when designing the studio, the pedagogical concretions are given with the speci-
fic objectives of the training (what design is taught for) and with the availability of resources 
(with what design is taught). This text reflects on the space and time of the architectural 
design studio as determining factors when it comes to shaping a design epistemology. The 
hypothesis is evidenced by a study case: a pedagogical unit from the the Valencia Architecture 
School is analyzed, which could well be representative of other Spanish schools. The results 
show that the specific activities that accompany the student in the design studio are the 
consequence of a reflection on contemporaneity in the learning of architecture.

Keywords: Architectural Design; architecture; design studio; learning; Spain;
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Introducción: los estudios y la 
profesión 

La disciplina de proyectos arquitectónicos se 
identifica con la propia profesión. Formulado 
muy someramente, ser arquitecto es ser capaz de 
concebir un diseño susceptible de convertirse en 
una edificación. Esta acción tiene lugar, principal-
mente, en el área de conocimiento del proyecto 
arquitectónico, escenario donde convergen sabe-
res —múltiples y variados— que, sumados a los 
propios, caracterizan el ejercicio de la arquitectu-
ra (Llorente, 2000).

En los más de 150 años de estudios reglados de 
arquitectura en España, los diferentes planes de estu-
dio han incorporado ampliamente otras materias, 
desde saberes humanísticos hasta conocimientos 
técnicos; sin embargo, la alquimia que proporcio-
naba al estudiante la capacidad de idear, trazar y 
proponer los medios para ejecutar un edificio se 
produce en los talleres de proyectos. Tal y como 
señala Linazasoro en Apuntes para una teoría del 
proyecto, “la asignatura de proyectos no es un 
punto de vista más del objeto arquitectónico, sino 
un análisis del objeto completo” (1984, p. 22).
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En la actualidad, la formación y el ejercicio de 
las actividades profesionales del arquitecto en 
Europa se recogen en la Directiva de la Unión Euro-
pea sobre cualificaciones profesionales, y en ella 
se especifican cuestiones relativas a la duración, el 
contenido y la comprobación de las 11 competen-
cias requeridas para el ejercicio de la profesión. El 
artículo 46 señala que la primera competencia es la 
“aptitud para crear proyectos arquitectónicos que 
satisfagan a la vez las exigencias estéticas y las téc-
nicas” (Directiva 2005/36/CE, 2005, p. 47).

El Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) es el plan que regula el proceso de conver-
gencia europea en materia de educación superior, 
y en el caso de la formación en arquitectura, 401 
centros europeos —32 de los cuales son escuelas 
españolas— se adscriben a este a la hora de diseñar 
sus planes de estudio; no obstante, España cuenta 
con 3 particularidades relevantes. En primer lugar, 
aunque en toda Europa los niveles formativos son 
tres —grado, máster y doctorado—, en España el 
grado y el máster de arquitectura tienen una dura-
ción diferente. Mientras que la estructura habitual 
en las escuelas europeas es de 3 años de grado y 2 
de máster en arquitectura, las escuelas españolas 
adoptan el esquema de 5 años más uno. La segun-
da particularidad es que los egresados del más-
ter de arquitectura en España están capacitados 
para desempeñar actividades profesionales sin 
otro tipo de formación o práctica profesional; es 
decir, el máster habilita para el ejercicio de la pro-
fesión. Por último, la Ley de Ordenación de la Edi- 
ficación señala que tanto el proyecto como la 
dirección de las obras de edificación son de la ex- 
clusiva competencia de los arquitectos. 

Estos dos últimos puntos son cruciales para enten-
der la formación en arquitectura en España, ya que 
determinan los planes de estudios; es decir, los 
contenidos que deben abordarse para afrontar un  
mercado profesional. Por ello, este texto plantea 
una reflexión específica en torno a la enseñanza 
del proyecto arquitectónico, la cual se modela a 
partir de los medios y los recursos disponibles en 
las escuelas de arquitectura con base en los obje-
tivos profesionales. Aún resguardada bajo el para-
guas común de una teoría del proyecto y de una 
tradicional metodología de taller, la docencia apli-
cada se ejemplifica aquí con el caso de una unidad 
docente adscrita al Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de 
Valencia.

Metodología: teoría y método 
de la enseñanza del proyecto 

arquitectónico

Naturaleza del proyecto arquitectónico 
Dice José Antonio Marina, en Teoría de la inteli-

gencia creadora (1993), que proyectar caracteriza a 
la inteligencia humana, y que no es otra cosa que 
anticipar un objetivo por parte de un sujeto. Las 
acepciones del término proyecto son amplias, pero 

cuando este se refiere al proyecto arquitectónico, 
aquello que anticipamos alude tanto el espacio 
construido como a su forma de ocuparlo; conse-
cuentemente, el recorrido hasta él debe diseñarse 
escrupulosamente, porque encierra muchos con-
tenidos e innumerables dualidades. Es sabido por 
todos los arquitectos que el proyecto arquitectóni-
co actúa de puente entre muchos polos: cubre la 
distancia entre la teoría y la práctica, abarca saberes 
del ámbito de las ciencias y de las artes, y requie-
re un discurso racional, a la par que una respuesta 
sensible. 

Así mismo, el proyecto no es en un momen-
to determinado, sino que ocurre durante un arco 
temporal que finaliza, en términos de realidad, 
con la obra acabada. Dicho de otro modo, el pro-
yecto es igualmente en los arranques —cuando 
apenas una idea de forma o una disposición fun-
cional están siendo esbozadas— que en los remates  
—cuando se ensayan soluciones técnicas alterna-
tivas por un motivo determinado: porque la natu-
raleza del proyecto se mueve entre una idea (o 
varias) y una realidad construida, objetivo sin el 
cual pierde su sentido—. Durante su evolución se 
combinan etapas de proposición y de comproba-
ción, y también se suceden procesos de aplicación 
de conocimientos con su más consciente desinhibi-
ción de cualquier condicionante externo. 

Hay otros muchos aspectos que caracterizan al 
proyecto: comunicarlo le sienta bien porque ayu-
da a repasar su narrativa, es difícilmente repetible 
en un contexto diferente y, más aún, para un mis-
mo programa de necesidades y un entorno puede 
haber varios proyectos igualmente satisfactorios.  
En definitiva, el proyecto es un equilibrio hetero-
doxo de elementos donde una minúscula modi-
ficación puede alterar grandes trazas del diseño, 
y algunas líneas de investigación se centran en 
representar gráficamente estos complejos proce-
sos (Goldschmidt, 2014). 

Proyecto arquitectónico y conocimiento
¿Qué conocimientos son necesarios para pro-

yectar? ¿Cómo se utilizan esos conocimientos? 
¿Se genera conocimiento al proyectar? Aun-
que son preguntas ambiciosas cuyas respuestas 
corresponden a los especialistas en la materia, 
algunos argumentos pueden aspirar a exponerse 
de forma sintética. La historia de la arquitectura 
ha discurrido en paralelo con los debates de la 
propia evolución de la teoría del conocimiento: 
por un lado, la constante tensión entre los resul-
tados de la extracción de datos de la experiencia 
o de los diferentes intelectualismos (asimilación 
del conocimiento desde el terreno de la práctica 
o de la teoría); por otro, la nebulosa acotación, 
el uso y la adopción de reflexiones de disciplinas 
tangentes (que introducen, y además fácilmente, 
cualquier atisbo de veracidad).

Desde los orígenes de la teoría arquitectónica 
hasta la actualidad, las tesis han oscilado entre argu-
mentos realistas y visiones idealistas. Los primeros 
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reducen el papel del arquitecto a la producción: 
enunciados categóricos, leyes proporcionales e 
imitaciones formales, que minimizan la participa-
ción del sujeto cognoscente en el resultado final. 
En el extremo opuesto, los idealismos achacan al 
autor toda la capacidad creativa, y olvidan el papel 
de interlocución que puede llegar a tener el obje-
to/obra. Por ejemplo, durante la tradición clásica 
dos eran los factores que determinaban el siste-
ma del proyecto: la mímesis y la existencia de 
unas leyes proporcionales definidas a priori; sin 
embargo, al cierre del siglo XVIII y durante todo el 
siglo XIX, y en claro paralelismo al pensamiento filo-
sófico moderno, con la aparición del sujeto como 
punto de arranque se sustituyó, en algunos casos, 
la base empírica por leyes objetivas, y en otros 
emergieron con fuerza los argumentos subjetivos. 
La llegada al siglo XX se definió por el aferramiento 
a los procesos racionalistas, positivistas y cientificistas 
(componente tecnológico y confianza en los valores 
políticos y sociales), a los que se trató de desman-
telar con el pensamiento posmoderno aludiendo a 
pluralismos y complejidades en la interpretación del 
mundo real (Domingo-Calabuig, 2005).

En Building Knowledge in Architecture, Richard 
Foqué (2010) alude a la situación actual como la 
“paradoja de la posmodernidad”. En un orden 
jerarquizado de saberes, la arquitectura se ha que-
rido alinear con el conocimiento científico y el dis-
curso racional, contextos donde se producen la 
especialización y los provechosos avances, y por 
ello su docencia y su investigación se incluyen en 

las instituciones universitarias; no obstante, este 
hecho conduce a un distanciamiento de su aspecto 
disciplinar como profesión, pues pierde su condi-
ción de conocimiento integrado y su capacidad de 
respuesta práctica a las necesidades comunes. 

De este modo, podría decirse que en la puesta 
en valor del conocimiento generado en el proceso 
de proyecto —en su sentido más creativo— y en 
la eliminación de la tensión entre conocimiento 
científico y conocimiento artístico residiría la clave 
para una evolución de la disciplina y una recupe-
ración de la profesión. Efectivamente, el proceso 
de proyecto aúna los opuestos de una indagación 
científica (observación, inducción, deducción, 
comprobación, evaluación) y de una experimen-
tación artística (reflexión sobre la realidad, reac-
ción frente a los hechos, expresión…); es en la 
frontera entre el pensamiento racional y el intui-
tivo donde se produce el momento creativo del 
diseño o del proyecto arquitectónico, como se 
expone en la figura 1.

El taller de proyectos
La enseñanza actual del proyecto arquitectónico 

no resulta comprensible sin asumir las consecuen-
cias de algunos momentos pedagógicos históricos 
que han sido relevantes por sus planteamientos y 
sus reflexiones. Sin necesidad de retroceder más 
allá de los últimos 100 años, se deben subrayar los 
acercamientos a la disciplina que se inculcaron en 
la Bauhaus y la Escuela de Ulm. Adicionalmente, 
el sistema docente de la formación francesa en 

A  Figura 1. Comparación y 
aplicaciones de la investigación 
científica, la investigación a 
través del diseño y la producción 
artística.
Fuente: Richard Foqué (2010). 
Adaptación y traducción: 
elaboración propia (2018).

Domingo-Calabuig, D. y Lizondo-Sevilla, L. (2020). Espacio y tiempo del taller de proyectos arquitectónicos: la Escuela de Arquitectura de 
Valencia. Revista de Arquitectura (Bogotá), 22(2), 3-11. https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.3389

https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.3389


E-ISSN: 2357-626X

Arquitectura6
ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

arquitectura (Lambert, 2014), su influencia en la 
pedagogía americana (Ockman et al., 2012) y las 
transformaciones de la enseñanza tras los aconte-
cimientos del 68 también ayudan a vislumbrar de 
qué ingredientes se compone el panorama actual.

El panorama educativo tradicional, de herencia 
academicista, puede esbozarse en Francia, país 
que exportó su formación adscrita al sistema de 
Beaux-Arts y su pedagogía de ateliers a los paí-
ses anglosajones (Harris, 2015). Durante el siglo 
XIX, los alumnos recibían conjuntamente una 
docencia teórica en las aulas-anfiteatro, pero se 
formaban en la práctica de los ateliers de artis-
tas, unidades casi tribales, ajenas a la academia, 
donde el maestro-patrón les enseñaba el oficio, 
de lo cual se muestra un ejemplo en la figura 2. 
Posteriormente eran examinados por la institu-
ción, para la obtención del título. El modelo evo-
lucionó de manera sutil, ya que, prácticamente, 
imperaba el mismo esquema para cuando la desa-
parición de la sección de arquitectura de la escuela 
de Bellas Artes, en 1968, supuso la refundación de 
los talleres en unidades pedagógicas, y estas adqui-
rieron autonomía en el diseño de su plan de estu-
dios. Cada unidad pedagógica se convirtió en una 
escuela de arquitectura, muy determinada por 
las convicciones de su profesor fundador; tal es 
el caso de Bernard Huet, cuyos escritos sobre la 
materia tuvieron repercusión en España durante 
los años la década de 1970 (Huet, 1980).

De igual modo, el espacio de la enseñanza 
ocupa un lugar relevante en los debates pedagó-
gicos, de forma generalizada (Harrisson y Hulton, 
2014), pero cuando este se refiere a una especi-

ficidad docente, como lo es el taller de proyec-
tos, la cuestión del espacio no puede obviarse. 
Se atiende aquí a la condición física del espacio, 
pero también, a su presencia psíquica en el pano-
rama completo de los estudios de arquitectura. 

En el ámbito anglosajón, se habla de la “cultu-
ra del taller de proyectos” para referirse al taller 
como un espacio de trabajo, más que una simple 
aula. El taller es el lugar central del aprendizaje 
del proyecto, y su premisa operativa se basa en 
el trabajo continuo y autónomo, apoyado por un 
diálogo entre el estudiante y el profesor, así como 
entre los propios estudiantes. El taller es el lugar 
donde, durante de las horas de clase se desarrolla 
el trabajo —pero también, fuera de estas—. Así, 
las escuelas de arquitectura invierten generosos 
recursos económicos en proveer dichos espacios 
con los equipamientos necesarios. Un ejemplo 
significativo es el conocido Gund Hall, en Harvard 
University, aunque, en general, todas las escuelas 
cuentan con esos espacios, tan vitales para la 
formación de los estudiantes, como se muestra en 
la figura 3.

Así, el aula de proyectos y su entorno son 
objeto de un vocabulario específico. Los design 
studio o los ateliers son los lugares donde tienen 
lugar las charettes (concentraciones de inten-
so trabajo que hacen que las escuelas de arqui-
tectura se queden abiertas en horario nocturno 
o en días festivos), pero también los juries, los 
crits sessions, los workshops o los seminars. Toda 
esta jerga da cuenta del sitio central que ocupa 
el espacio de trabajo del proyecto arquitectónico 
en la vida del estudiante de arquitectura. Su espe-
cificidad queda reflejada mediante numerosos tes-
timonios fácilmente localizables en el mundo digital 
(blogs, guías de ayuda, repositorio de recursos…), 
pero también sus factores psicosociales están sien-
do objeto de estudios recientes (Martín Rivas, 2016).

Resultados 

El caso de la Escuela de Arquitectura de 
Valencia

En los epígrafes anteriores del presente texto se 
ha abordado una visión panorámica sobre la teoría 
del proyecto arquitectónico (qué se enseña) y su 
metodología (cómo se enseña), y se han introduci-
do las cuestiones relativas al tiempo y el espacio del 
taller de proyectos en la formación del arquitecto; 
no obstante, la hipótesis de este trabajo presupone 
que cuando se acometen el proyecto docente y su 
planificación, las concreciones pedagógicas se dan 
con los objetivos específicos de la formación (para 
qué se enseña) y con la disponibilidad de recursos 
(con qué se enseña), determinados, precisamente, 
por la temporalidad y la espacialidad de la docen-
cia. Por ello, se analiza a continuación el caso de 
una unidad docente de la Escuela de Arquitectu-
ra de la Universitat Politècnica de Valencia (ETSA-
UPV), que bien podría ser representativa de otras 
escuelas de arquitectura españolas.

A

 Figura 2. École Nationale 
des Beaux-Arts. Atelier de Jean 
Louis Pascal. 
Fuente: Musée National de 
l’Éducation (1872-1920). 
Dominio público

A  Figura 3. Gund Hall’s Studios. 
Fuente: Matt | Flickr (2006). CC 
BY-NC
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La ETSA-UPV y los talleres de proyectos 
La ETSA-UPV fue fundada en 1968. Son, pues, 

más de 50 años de trayectoria, durante los cuales 
que se han impartido hasta 5 planes de estudio; 
el plan vigente es el aprobado e iniciado en 2014. 
Salvo en el primer curso de los primeros planes, la 
docencia de proyectos arquitectónicos ha estado 
presente en todos los cursos, y sus asignaturas han 
aunado el mayor porcentaje de créditos docentes, 
como se explica en la figura 4.

Como consecuencia de la convergencia hacia 
el EEES, los estudios de arquitectura son ahora un 
programa académico integrado por el Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura, de 5 cursos y 300 
de European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS) (60 ECTS por curso) y el Máster en 
Arquitectura, de un curso de duración y 60 ECTS, 
titulación que habilita para el ejercicio de la profe-
sión. Las asignaturas de proyectos arquitectónicos 
se imparten anualmente y son troncales u obligato-
rias, tal y como se muestra en la figura 5. 

El Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
de la ETSA-UPV organiza su docencia mediante 
grupos de profesorado, o unidades docentes, que 
coloquialmente reciben el nombre de talleres. En 
la actualidad, existen 7 grupos (Taller 1, Taller 2, 
Taller 3, Taller 4, Taller 5, Taller A y Laboratorio H), 
los cuales se rigen por un reglamento interno que 
vela por su triple naturaleza: el taller es un siste-
ma organizativo que aglutina a un número de pro-
fesores; es también el espacio docente donde se 
desarrolla una metodología de aprendizaje en co-
mún; es una opción docente para el estudiante, 
quien puede elegir entre tantos grupos como talle-
res existen en función de sus intereses personales. 
Dicha estructura es claramente eficiente en térmi-
nos de comunicación y de trabajo en equipo: debe 
entenderse que el departamento imparte docencia 
a prácticamente todo el alumnado de la ETSA-UPV 
y cuenta actualmente con más de 85 profesores. 

Además de lo anterior, en el taller se permite la 
docencia de forma tanto vertical (aunando en el 
aula algunos o todos los niveles) como horizontal 
(impartiendo docencia por niveles). En el caso que 
nos ocupa —el Taller 2—, la docencia es vertical 
y colegiada: 2 profesores comparten sus grupos, 
de 25 estudiantes cada uno, que provienen de los 
niveles de Proyectos 2 hasta Proyectos 5 (segun-
do, tercer, cuarto y quinto cursos). En el modelo 
de docencia en vertical, la riqueza docente devie-
ne de la convivencia entre personas con diferentes 
niveles de conocimiento, y las dinámicas de traba-
jo se asemejan más a la realidad de un taller forma-
tivo, o, incluso, profesional.

Programación de la actividad docente
Las memorias docentes de todas las asignaturas 

de los planes de estudio del grado y los másteres 
impartidos en la ETSA-UPV son documentos de 
libre acceso que definen brevemente los objetivos 
formativos y las competencias, al igual que esbo-
zan los contenidos del curso. Sobre la base de estos 

A  Figura 4. Comparativa 
créditos/horas de las asignaturas 
de proyectos en los planes de 
estudio de la ETSA-UPV. 
Fuente: elaboración propia 
(2018).

A  Figura 5. Esquema gráfico del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura en la ETSA-UPV.
Fuente: elaboración propia (2020).
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objetivos, el profesorado de proyectos diseña un 
programa concreto de curso, una estructura de tra-
bajo u hoja de ruta docente que se concreta con 
unos ejercicios particulares adscritos a una temá-
tica. La puesta en práctica del mismo proyecto 
resulta ser la forma más adecuada para su apren-
dizaje: más allá de abordar un tradicional temario 
de lecciones, el estudiante debe ejercitar diferen-
tes diseños de complejidad creciente que simulen 
el acercamiento a un proyecto real. Es importante 
diferenciar bien toda esta terminología para no 
incurrir en simplificaciones: a un objetivo forma-
tivo se puede llegar con diferentes programas de 
cursos, concretados con muy variados ejercicios. 
Aquí reside la riqueza de la docencia del proyec-
to arquitectónico: en que cada ejercicio sea, a su 
vez, un proyecto en sí mismo, orientado hacia el 
conocimiento y la solución de problemas urbanos, 
paisajísticos y arquitectónicos reales. Esta forma de 
programar y modificar los enunciados cada año 
académico es una oportunidad para reflexionar los 
planteamientos docentes, a fin de propiciar la ilu-
sión y poner en marcha los mecanismos creativos 
de docentes y estudiantes. 

Los ejercicios de proyectos se formalizan enton-
ces mediante enunciados que contienen las varia-

bles de contexto (lugar, emplazamiento, pero 
también circunstancias ambientales o materiales), 
de un programa funcional (o los datos que pueden 
servir para deducirlo), y una acotación temporal. 
Cada ejercicio de proyectos tiene un tiempo limi-
tado (como en la vida real), durante el cual el estu-
diante debe ser guiado por el docente en el logro 
del objetivo (enunciación, ideación, desarrollo…).

Propuesta de curso académico y 
resultados metodológicos del taller

Recogiendo los objetivos formativos de las asig-
naturas que se imparten mediante una metodolo-
gía de taller vertical, desde Proyectos 2 a Proyectos 
5, el equipo docente del Taller 2 plantea una pro-
puesta de curso académico que introduzca una 
temática de interés, según circunstancias contex-
tuales, ambientales o programáticas específicas. 
Consecuentemente, la temática no es monográfica, 
sino que se establece de acuerdo con las circuns-
tancias de cada año; tampoco, el lugar de traba-
jo, el cual varía de forma cíclica, a fin de que los 
estudiantes tengan una formación lo más comple-
ta y coordinada posible, abarcando circunstancias 
urbanas y paisajística diversas.

La estructura —similar de un año a otro— atien-
de al desarrollo de tres ejercicios; cada uno, con 
objetivos y características diferentes, según se apre-
cia en la figura 6. El equipo docente se organiza 
también por grupos adscritos a cada uno de los ejer-
cicios para preparar profundamente los enunciados 
y la planificación de actividades correspondientes.

El primer ejercicio del curso se desarrolla indivi-
dualmente, y abarca el trimestre de otoño, desde 
septiembre hasta diciembre: un periodo marcado 
por la ilusión del arranque del curso. Por lo general, 
se trata de un proyecto de nueva construcción y de 
tamaño medio que implique una reflexión sobre 
las condiciones de entorno. El lugar de implanta-
ción pertenece al emplazamiento global donde el 
alumno trabajará a lo largo del curso; también, la 
tipología edificatoria, la cual, a su vez, atenderá a 
un hilo conductor común —arquitectura residen-
cial, docente, sanitaria, cultural...—. De ese modo, 
este primer enunciado supone una primera aproxi-
mación contextual, social y funcional. 

El segundo ejercicio se caracteriza por ser bre-
ve, en grupo vertical y con un formato de concur-
so. Esta experiencia cambia la dinámica del curso, 
por lo que es acogida con mucho entusiasmo por 
los estudiantes: se acercan a un ámbito profesio-
nal, trabajan codo a codo con compañeros de otros 
niveles y aspiran a la posibilidad de construir real-
mente la pieza proyectada si resultan ganadores del 
concurso. El enunciado permite objetivos formati-
vos muy específicos, relativos al trabajo en equipo 
(liderazgo, mediación, reparto de responsabilida-
des), la reflexión del proyecto como espacio/objeto 
construible, el trabajo en maqueta y la representa-
ción gráfica como herramienta fundamental para 
transmitir la arquitectura. Se trata de un aprendiza-
je especialmente atractivo, pues a lo largo de este, 
los alumnos construyen prototipos, experimentan 

A  Figura 6. Carteles 
de diferentes cursos 
académicos del Taller 2 de 
la ETSA-UPV. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).
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con materiales e investigan en los diferentes oficios 
que les permitan construir la idea arquitectónica. 
Además, como se suele tratar de una pieza com-
pleja de mobiliario o de alguna instalación efímera 
construible, el proyecto debe ajustarse a un presu-
puesto determinado, y por ello entran en escena 
cuestiones materiales y económicas. 

Con el tercer ejercicio se vuelve a la concentra-
ción del ejercicio individual, y para esta última eta-
pa se busca una temática adscrita a la reutilización 
de edificaciones existentes. Se aborda así un ámbito 
de proyecto: el de la intervención en el patrimo-
nio construido y el reciclaje de la edificación, cuya 
oportunidad supone también un compromiso pro-
fesional. El lugar y la temática tienen relación con lo 
ya cursado, pero en esta ocasión el proyecto tiene 
una escala y una envergadura mayores en el territo-
rio. Al margen de la tipología específica, son impor-
tantes las consideraciones en torno al papel que los 
edificios de gran escala desempeñan en la lectura 
de una ciudad, su capacidad para fijar determina-
dos acontecimientos en la historia de un determi-
nado barrio, o de la metrópoli entera, y su carácter 
emergente dentro del contexto urbano.

Para el desarrollo de los tres ejercicios se requie-
ren ciertas actividades docentes que se optimizan 
para todo el taller, siguiendo una pauta que res-
ponde a una estructura de programación genérica, 
tal como se muestra en la figura 7. Los ejercicios 
comienzan con unas clases teóricas, en las que 
se presenta el enunciado (acompañado del calen-
dario de trabajo, los criterios de evaluación…) y 
una visita al emplazamiento; ambas actividades 
pretenden propiciar una reflexión sobre la temá-
tica y el contexto. Todo ello se complementa con 
clases teóricas específicas sobre cuestiones parti-
culares y algunas conferencias. El planteamiento 
general de la asignatura alterna actividades con-
juntas e individuales; estas últimas, entendidas 
como aquellas en las que cada profesor organiza 
sus clases con los estudiantes de su grupo. En 
el tiempo de las sesiones individuales no solo 
se hacen las revisiones de los proyectos en 
curso, sino que se llevan a cabo actividades 
expresamente diseñadas para incidir en aspectos 
específicos, y las cuales son propias del nivel de la 
asignatura, clases de apoyo, que llegan a quedar 
reflejadas en blogs particulares de los docentes: 
minilecciones específicas, ejercicios de proyecto 
complementarios para desarrollar o enfatizar algún 
aspecto o carencia, recomendaciones de lecturas y 
debates, como se expone en la figura 8. Respecto 
de las revisiones de los trabajos, se desarrollan 
sesiones de crítica, siempre de forma abierta 
con todo el grupo, y es en este último círculo de 
relación docente donde se genera la complicidad 
necesaria para atender o solventar cuestiones 
particulares, según se ve en la figura 9.

Adicionalmente, el calendario contempla una 
o varias entregas intermedias, que se aprovechan 
para celebrar sesiones de crítica colectiva entre 
varios grupos de profesores, donde, en ocasiones, 
se incorporan profesores invitados. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los 
ejercicios muestran los aprendizajes específicos 
de cada enunciado y cada nivel proyectual. En el 
primer ejercicio, por ser programáticamente más 
sencillo, se trabaja a partir del dibujo a mano y la 
maqueta tridimensional, a raíz de lo cual se obtie-
nen proyectos en los que priman el concepto espa-
cial y volumétrico del proyecto y la visión analítica 
del contexto. Los estudiantes de los primeros cur-
sos experimentan con nuevas metodologías y com-
plejidades, y los alumnos de niveles más avanzados 
aparcan momentáneamente las herramientas digi-
tales para testear, de forma ágil, su capacidad de 
respuesta a corto plazo en lo que a la génesis y la 
formalización del proyecto se refiere. 

En el segundo ejercicio se obtienen resultados 
relacionados con el trabajo en equipo, con un alto 
nivel de interacciones entre pares y una simulación 
clara de un ambiente competencial profesional; 
por ello, los proyectos propuestos son viables cons-
tructiva y económicamente, y planteados a partir 
de un argumento descriptivo-gráfico sugerente y 
una definición a escala de detalle. 

El tercer ejercicio, por su extensión y su desarro-
llo individual, evidencia los logros, de acuerdo con 

A  Figura 7. Esquema de los 
tres ejercicios de curso del 
Taller 2. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).
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el curso en el que se ubica cada estudiante. En rela-
ción con los estadios de un proceso de diseño, se 
repiten las primeras etapas producidas en el primer 
ejercicio, y a las cuales se suman otras relativas a los 
niveles de conocimiento: los estudiantes de los pri-
meros cursos plantean un proyecto definido hasta 
su materialización (esquema estructural y texturas), 
mientras que los de cursos superiores lo desarrollan 
estructural y constructivamente. 

Discusión 
A modo de crítica e interpretación de los datos 

expuestos, se retoman algunas cuestiones resultan-
tes del análisis del caso de la estructura docente 
Taller 2 de la ETSA-UPV, a fin de señalar eventuales 
extrapolaciones y comparaciones con futuros estu-
dios. En primer lugar, el Taller 2 ha apostado por un 
planteamiento de docencia vertical: la convivencia 
en el aula de varios niveles formativos deviene en 
el enriquecimiento de las discusiones. Tal y como 
ocurría en los antiguos ateliers de las academias, 
los estudiantes más jóvenes se nutren al compartir 
su experiencia proyectual con los más experimen-
tados; así mismo, la labor tutelar de los alumnos 
de cursos superiores los obliga a realizar un ejer-
cicio de racionalización inherente, por lo cual es 
sugestivo comprobar la propia madurez alcanzada 
a través de los cursos. Dicha estrategia pedagógi-
ca favorece al aprendizaje activo entre estudiantes, 
sin perder de vista la consecución de las compe-

tencias específicas correspondientes a cada uno de 
los niveles de la asignatura; sin embargo, y en aras 
de una actualización del contexto académico, aquí 
la figura del patrón del taller pierde relevancia y 
se aboga por una enseñanza colegiada (dos docen-
tes con dos grupos de estudiantes), que desfocaliza 
la figura del profesor, y por ofrecer un debate con 
apertura de miras. 

Por otro lado, la elaboración de pequeños ejerci-
cios en grupo, formados por estudiantes de cursos 
variados, aproxima a un marco profesional de tra-
bajo en equipo. Es este el lugar docente donde se 
intensifica el control de las competencias transver-
sales (Riesco, 2008); especialmente, las relativas al 
trabajo en equipo y el liderazgo, a la comunicación 
efectiva y a la planificación y la gestión del tiempo. 
La Universitat Politècnica de València cuenta con 
un proyecto institucional para el desarrollo de 
dichas competencias, y se cumple así con la eva-
luación de los resultados de aprendizaje (Universi-
tat Politècnica de València, 2015).

Por último, la unidad docente pone en prácti-
ca la reformulación metodológica del aprendizaje 
basado en proyectos (ABP), claramente auspiciada 
por la convergencia de los estudios superiores hacia 
el EEES. Este método de enseñanza, en el que los 
estudiantes adquieren conocimientos y habilida-
des al trabajar durante un periodo prolongado para 
investigar y responder a una pregunta o un proble-
ma auténtico, atractivo y complejo, es considerado 

A

 Figura 8. Imágenes de los 
blogs de curso de profesores 
del Taller 2. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).
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uno de los métodos del aprendizaje activo, tam-
bién definido como “aprender a hacer, haciendo” 
(Thomas, 2000). En el Taller 2 de la ETSA-UPV, esta 
metodología docente se imparte desde los prime-
ros cursos, con resultados altamente satisfactorios 
(Lizondo, 2019). Sin desdeñar el formato de clase 
teórica tradicional (conferencia), en el que un ora-
dor transmite (información y pasión por una temá-
tica) y el estudiante simplemente se nutre de ella, 
otras técnicas docentes que abogan por “dar clase 
con la boca cerrada” (Finkel, 2008) promulgan la 
disolución de la figura del profesor, en aras de una 
mayor autonomía reflexiva del estudiante. Com-
binar diferentes tipos de actividades resulta en el 
enriquecimiento de la docencia del proyecto.

Conclusiones 
En la ETSA-UPV, la docencia vertical planteada 

por el Taller 2 puede mostrarse como un ejemplo 
significativo de una herencia histórica del aprendi-
zaje en talleres, una adaptación metodológica a las 
circunstancias contemporáneas y una concreción 
pedagógica optimizada para unos fines formativos 
y unos recursos concretos.

Desde que las escuelas de arquitectura espa-
ñolas fueron incluidas en las universidades poli-
técnicas en 1969 (Madrid, Barcelona, Valencia), 
la formación se ha situado en la dicotomía entre 
ciencia y profesión. En este sentido, el Taller 2 pro-
grama su docencia siempre ligada a problemáticas 
contextuales y plantea enunciados de trabajos que 
se acercan al trabajo real del arquitecto: (empla-
zamientos concretos, situaciones reales, trabajo 
en equipo organizado según diferentes niveles de 
conocimiento, convocatoria a concursos, reutili-
zación del patrimonio construido, convenios con 
instituciones públicas y privadas…). Consecuente-
mente, las aulas de proyectos, aunque cómoda-
mente equipadas, no son un lugar permanente de

trabajo del alumnado; los lugares específicos de 
cada ejercicio, el laboratorio de construcción  
de maquetas y las visitas programadas convierten 
el taller de proyectos en un lugar de paso. Tiempo 
acotado y espacio no permanente deben compen-
sarse con métodos docentes que aporten iguales 
valores. 

Contribuciones 
Las autoras de este escrito han impartido el 

mismo programa docente para grupos paralelos 
de estudiantado en el seno de la unidad docente 
objeto de estudio; por lo tanto, la adquisición de 
los datos, su análisis y su discusión son totalmen-
te compartidos. Respecto de la redacción del tex-
to, una de las autoras ha desarrollado la primera 
versión escrita, mientras que la otra se ha encar-
gado de las sucesivas versiones, al tiempo que se 
compartían las revisiones críticas. La elaboración 
de imágenes también resulta equilibrada: los dia-
gramas de las figuras 1, 4 y 5 han sido realizados 
por una autora, y el diagrama de la figura 7 fue 
dibujado por la otra, quien se encargó, además, de 
la edición de todas las imágenes.

A  Figura 9. Aula taller de la 
ETSA-UPV. 
Fuente: elaboración propia 
(2016).
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Resumen
El presente trabajo aborda el estudio de la escuela Francisco Arias de Lavalle (Mendoza, 
Argentina) desde la perspectiva del patrimonio cultural. Las escuelas rurales mendocinas 
se presentan como un tema de especial interés, tanto por la dimensión patrimonial de 
estas construcciones como por la relevancia de su impacto en su contexto de inserción. 
Se detecta una carencia respecto al estudio y la valoración del patrimonio edilicio en zonas 
rurales de Mendoza, lo que acentúa su actual vulnerabilidad. Es así como se indaga, a partir 
de un caso de estudio, en la dimensión patrimonial de un edificio de uso cotidiano como la 
escuela y su potencial como recurso para el desarrollo local y como elemento de cohesión 
en territorios rurales. Para ello, se recurrió al análisis de documentos, a la observación 
directa y a entrevistas semi-estructuradas. Los resultados obtenidos señalan la relevancia 
del patrimonio edificado para una comunidad, no solo por sus valores materiales, sino tam-
bién como depositario de aspectos simbólicos y la importancia de considerar a la población 
local en el estudio, la valoración y la conservación del patrimonio.

Palabras clave: Escuela primaria; identidad cultural; memoria colectiva; patrimonio cultu-
ral; desarrollo rural; educación rural; educación complementaria;

Abstract
The perspective of Cultural Heritage in relation to the study of Francisco Arias school 
in Lavalle (Mendoza, Argentina). Rural schools in Mendoza are presented as a topic of 
special interest, as much for the patrimonial heritage dimension of these constructions as 
for the relevance of their impact in its insertion site. Besides, the need of such a study is 
based upon a deficiency detected regarding the study and valuation of the build heritage 
in rural areas of Mendoza, therefore accentuating its current vulnerability. Thus, this work 
explores from a case study, the heritage dimension of a building daily inhabited like a school 
and its potential, both as a resource for local development and as an element of cohesion 
in rural territories. To do this, methods such as document analysis, direct observation and 
semi-structured interviews were used. The results hint at the relevance of the built heri-
tage for a community, not only for its material values but also as a repository of symbolic 
aspects, besides the importance of considering the local population throughout the pro-
cesses of study, valuation and conservation of their cultural heritage.

Key words: Elementary school; cultural identity; collective memory; cultural heritage; 
rural development; rural education; supplementary education;
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Introducción
El presente estudio se enmarca dentro de 

la línea de investigación que se desarrolla en el 
equipo de Historia y Conservación Patrimonial, 
del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y 
Ambientales (INCIHUSA) del Centro Científico 
Tecnológico de la provincia de Mendoza, Argenti-
na. El trabajo realizado presenta continuidad con 
los proyectos de investigación efectuados por el 
grupo —dedicado a la identificación, la puesta 
en valor y la activación del patrimonio cultural 
de Mendoza— y se vincula a las investigaciones 
posdoctorales de los autores, financiadas por el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET). Se propone avanzar en 
el estudio del patrimonio cultural de Mendoza y 
extender su valoración fuera del Área Metropoli-
tana, principal foco de estudio hasta el momento.

Gutiérrez y Petrina (2011) se han referido a la 
necesidad de abordar el patrimonio edilicio desde 
una categoría más amplia, la de patrimonio cultu-
ral, y no solo desde el reconocimiento histórico. 
Así mismo, señalan la pertinencia de contemplar la 
dimensión ambiental del patrimonio en el contex-
to latinoamericano, en relación con la necesidad 
de aprovechar las construcciones con posibilidad 
de vida útil. En las últimas décadas, el patrimonio 
cultural se ha revelado como un campo de cono-
cimiento amplio y pluridisciplinar, que no solo se 
vincula con aspectos materiales, sino que también 
involucra a los aspectos simbólicos de una determi-
nada población en una relación articulada.

Cabe referirse también a la condición particular 
de las escuelas rurales como patrimonio local, 
categoría que lleva asociadas características espe-
cíficas para considerar. Según Prats, el factor 
escala introduce variaciones significativas en la 
conceptualización y la gestión del patrimonio 
local. Dicho patrimonio “está compuesto por 
todos aquellos objetos, lugares y manifestaciones 
locales que, en cada caso, guardan una relación 
metonímica con la externalidad cultural” (2005, 
p. 23). Según ello, el interés del patrimonio local 
no radica en la creación de un flujo de visitan-
tes considerable, sino en el importante significa-
do que tiene para su comunidad como foro de 
la memoria, y cuya activación permite, partiendo 
de preocupaciones y retos del presente, reflexio-
nar sobre el pasado para proyectar el futuro.  
Estas consideraciones se alinean con las de United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization (UNESCO, 2016), que entiende el patri-
monio cultural como un recurso estratégico para 
la creación de ciudades más inclusivas, creativas 
y sostenibles. Además, en el caso particular del 
medio rural, se señala el potencial de los recursos 
culturales, materiales e inmateriales, para mejorar 
el contexto regional general y propiciar un desa-
rrollo territorial equilibrado.

El tema específico que se trata, la escuela rural, 
resulta de especial interés tanto por el valor social 
y arquitectónico de estas construcciones como 

por la relevancia de su impacto en el contexto de 
inserción. Ciertamente, estos edificios se vinculan 
a su entorno y constituyen elementos de referen-
cia y cohesión de una comunidad. En la provincia 
de Mendoza, el origen de muchas de las escuelas 
rurales se remonta a finales del siglo XIX —coinci-
diendo con la extensión de la educación pública y 
con importantes movimientos migratorios—, cuan-
do emprendieron su actividad en construcciones 
prestadas o arrendadas pensadas para otros usos; 
sus edificios específicos se construyeron con poste-
rioridad, a partir de una demanda social. Las distin-
tas iniciativas estatales de construcción de escuelas 
rurales en Mendoza tuvieron como objetivo co-
mún la modernización del ámbito rural: el edificio 
escolar se convertiría en un símbolo de progreso. 
Así, sus diseños atendieron en cada caso a las ideas 
de vanguardia contemporáneas, relativas a la disci-
plina de la arquitectura y de la pedagogía, y ade-
más, a las condiciones locales y del territorio.

La obra pública mendocina en la década de 
1930 ha sido reconocida gracias a sus valores his-
tóricos y arquitectónicos por distintos estudios 
especializados (Raffa, 2009; Raffa y Cirvini, 2013; 
Cremaschi, 2015); no obstante, solo algunos de 
estos edificios han obtenido el reconocimiento 
de su dimensión patrimonial: recientemente han 
sido declarados como monumentos históricos 
nacionales el Museo Cornelio Moyano —balnea-
rio Playas Serranas en su origen— y las escuelas 
Videla Correas y Urquiza, ubicadas dentro de la 
trama urbana en las ciudades de Mendoza y de 
Maipú, respectivamente (Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, 8 de agosto de 2017). Otras 
de las escuelas construidas durante el periodo por 
los mismos arquitectos y con los mismos criterios 
no han sido aún valoradas oficialmente; entre 
ellas, la obra objeto de estudio. Interesa señalar 
que la mayor parte de las obras reconocidas de 
la provincia como patrimonio se circunscriben 
al área metropolitana de Mendoza, y son tareas 
pendientes la identificación y la puesta en valor 
del patrimonio arquitectónico del ámbito rural. 

La ausencia de estudios vinculados al patrimonio 
arquitectónico educativo de las zonas rurales de 
Mendoza incita la exploración del tema. El trabajo 
que se presenta forma parte de una investigación 
de mayor escala que atiende a las escuelas rura-
les construidas en la provincia durante la primera 
mitad de siglo XX1. En esta ocasión, se hace el estu-
dio del caso concreto de la escuela Francisco Arias, 
elección motivada por el anuncio de su próxima 
demolición (Gobierno de Mendoza, 2017). A par-
tir de las entrevistas realizadas a distintos actores 
locales —pobladores, maestros y directivos de la 
escuela— se observa, en un contexto de despro-
tección patrimonial por parte de las instituciones 
provinciales, la importante incidencia que tiene la 
comunidad para alcanzar la conservación de un 
bien ligado a su significado asociado y a la varia-
ción de este a lo largo del tiempo.

1 Línea principal de trabajo de la autora Isabel Durá Gúrpide.
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The local community in the appreciation of rural heritage. Francisco Arias school in Lavalle

A Cultura y espacio urbano 

La escuela Francisco Arias, objeto de estudio, 
en el distrito de La Pega, pertenece al departa-
mento de Lavalle, en la provincia de Mendoza. Si 
bien esta escuela inició su actividad en 1919, lo 
hizo en un principio dentro de una construcción 
prestada: una vivienda de adobe. Fue en 1934 
cuando el gobierno provincial construyó un edi-
ficio ex profeso, como parte de un importante 
plan de infraestructura pública que contempló la 
construcción de escuelas (Raffa, 2008; Cattaneo, 
2011), y que atendió tanto a las zonas urbanas 
como al ámbito rural. El edificio de la escuela Arias 
se ha conservado hasta la actualidad y mantiene 
su uso original, aunque acumula desde entonces 
distintas reformas y ampliaciones que han acom-
pañado a los cambios demográficos del lugar y a 
los requerimientos educativos. 

Con frecuencia, el uso sostenido y cotidiano de 
la edificación escolar hace pasar su valor inadver-
tido. Además, en este caso se suma su ubicación 
periférica respecto a centros urbanos y el desco-
nocimiento de sus valores materiales y simbólicos 
por parte de la esfera política. Ciertamente, la fal-
ta de reconocimiento de la dimensión patrimonial 
de estas obras ha traído aparejadas deficiencias 
en su mantenimiento e intervenciones inadecua-
das. Esta condición de vulnerabilidad resulta fre-
cuente en el patrimonio construido del siglo XX, 
y por ello distintas organizaciones internacionales 
—como UNESCO, ICOMOS y Docomomo— han 
advertido de la necesidad de actuar con premura 
para garantizar su conservación.

Se parte de la hipótesis de que el edificio escolar 
es un bien patrimonial de relevancia que involu-
cra factores materiales y simbólicos de forma arti-
culada y con fuerte incidencia en la cultura local, 
pues reúne a amplias capas generacionales y se 
trata de un punto de encuentro de la comunidad.  
El reconocimiento de los valores de la escuela rural 
contribuirá a reforzar su significado tanto para las 
instituciones estatales, responsables de su conser-
vación y activación, como para la población local, 
que verá potenciada su vinculación con el bien y la 
identidad locales. El objetivo del trabajo es indagar 
en el carácter patrimonial de la escuela objeto de 
estudio identificando sus valores asociados —histó-
ricos y artísticos—, así como su significado para la 
comunidad, con miras a reconocer los principales 
aspectos que han incidido en su conservación has-
ta la actualidad y aquellos factores que han deter-
minado su anunciada demolición.

El patrimonio cultural como punto de 
encuentro entre la arquitectura y el 
territorio

Prats (2005) define como criterios de legiti-
mación de un bien patrimonial los siguientes: la 
naturaleza, la historia y la inspiración creativa.  
En el caso que nos compete, la eficacia simbólica 
de un bien se ve reforzada por la condensación de 
atributos y significados, debido a la combinación 

de valores de distinto tipo. Silvia Cirvini (2012) ha 
definido estos valores de manera específica para 
el patrimonio arquitectónico, donde el valor his-
tórico se refiere a su carácter documental como 
testimonio cultural del pasado: por su capacidad 
para brindar información sobre la práctica de la 
arquitectura y, además, sobre la sociedad que 
la produjo y la habitó. Por otro lado, los valores 
creativos se vinculan a la especificidad de la dis- 
ciplina arquitectónica y atienden a parámetros artís-
ticos, constructivos y espaciales, pero que suce-
den dentro de determinada dinámica territorial.  
A lo anterior se suma el carácter simbólico que la 
población le asigna al edificio, ya que en zonas 
rurales las escuelas exceden las actividades mera-
mente académicas e incorporan actividades fami-
liares y comunitarias que las refuerzan como 
referente y punto de encuentro de la comunidad.

Estudios recientes sobre patrimonio advierten 
sobre la complejidad de la noción de patrimonio 
cultural cuyo abordaje debe trascender los estu-
dios académicos de las distintas disciplinas impli-
cadas —como la antropología, la arquitectura 
y la historia del arte, entre otras—, y en el que 
su significado para la sociedad cobra importan-
cia como criterio de legitimación que, a su vez, 
se halla estrechamente vinculado a los procesos 
de patrimonialización (Criado-Boado y Barrei-
ro, 2013). En este sentido, autores como Vale-
ra-Pertegás (1996) y Benedetti (2011) consideran 
que hay determinados espacios o entornos que 
tienen la capacidad de cargarse de significados 
y valoraciones, pues son resultado de diversas 
prácticas sociales realizadas en el tiempo, hasta 
el punto de que identifican a un grupo social con 
ellos. Así, interesa poner el foco en la comuni-
dad, en la memoria social y en los valores simbó-
licos asociados, ya que, según Prats (2005, p. 28), 
el principal camino para convertir al patrimonio 
local en un instrumento abierto y de futuro pasa, 
básicamente, por dar prioridad absoluta al capi-
tal humano: las personas antes que las piedras.

Por otro lado, el concepto actual de patri-
monio cultural contempla la valoración de un 
bien no como un objeto aislado, sino en rela-
ción con su contexto natural y cultural, como un 
hecho ensamblado al territorio (Lourés-Seoane, 
2001; Llull-Peñalba, 2005; Casado-Galván, 2009).  
Esto implica considerar las características natu-
rales del territorio en interacción con la cultura 
de la población que lo habita (Utrera-Santander, 
2016; Gómez-Alzate, 2010). Así pues, se propo-
ne un abordaje multiescalar, en el cual la arqui-
tectura resulta un intérprete de lo acontecido 
que refleja la cultura de cada época y la transfor-
mación del territorio en el tiempo (Flores, 2004). 
Esta visión permite considerar el patrimonio más 
allá de su monumentalidad, aspecto que rigió en 
un primer momento histórico en el abordaje y 
el reconocimiento del patrimonio (de Mahieu et 
al., 2003).
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En el estudio de la relación del patrimonio 
con el territorio, se encuentran autores que bus-
can diferenciar el patrimonio urbano del ubicado 
en zonas rurales. Mediante esta clasificación se 
pretende identificar diferentes aspectos sociales, 
económicos y ambientales que influyen en cada 
uno. El patrimonio arquitectónico rural se analiza 
a partir de su íntima relación con el territorio don-
de se encuentra, ya que la relación objeto-con-
texto proporciona coherencia a estos últimos para 
su comprensión y su valoración correctas (De la 
Puente Fernández, 2010; Quintana, 2008). Inclu-
so, muchos autores analizan al patrimonio rural 
desde el concepto de paisaje cultural para seña-
lar la fuerte relación del territorio, como construc-
ción social, con el objeto arquitectónico (Consejo 
de Europa, 2000; Nogué, 2007). 

Son vastos los trabajos en los que se indaga el 
patrimonio cultural de zonas rurales en relación 
directa con el turismo como eje de desarrollo, y 
en los cuales se analizan tanto los aspectos nega-
tivos como los positivos que esta actividad podría 
generar en una zona determinada. En efecto, di-
versos autores abogan por el turismo como uno 
de los principales factores que inciden en la pro-
tección y la conservación de los bienes culturales, 
pero que, a la postre, terminan desvinculando a 
la población local de su propio patrimonio (Con-
ti y Cravero-Igarza, 2010; Pastor, 2007), a la vez 
que inciden en la planificación de determinados 
sectores del territorio en detrimento de otros; es 
decir, se busca valorar los edificios patrimoniales 
en torno a zonas definidas como turísticas y en 
relación con las rutas culturales, pero se descui-
dan otras zonas del territorio que no presentan 
una oferta turística, o bien, que poseen referen-
tes patrimoniales de escaso interés más allá de la 
comunidad. A lo anterior se suma la baja conside-
ración del papel de la población local como actor 
clave en la gestión y la conservación, y como pri-
mera receptora del patrimonio (Luquez-Sánchez, 
2014; Venturini, 2010).

Metodología
Debido a la naturaleza de los objetivos pro-

puestos, se combinaron métodos de investiga-
ción asociados tanto a la metodología cuantitativa 
como a la cualitativa: estudio histórico-narrativo 
(reconstrucción del contexto histórico), análisis de 
datos cuantitativos (censos y otros datos), análisis 
de material visual (planos y fotografías), entrevistas 
semiestructuradas (distintos actores vinculados) y 
análisis del discurso (aspectos simbólicos).

En una primera fase se acometieron la recolec-
ción de datos, la contextualización y la caracteri-
zación de los valores arquitectónicos de la obra 
original. Después se identificaron las transfor-
maciones del edificio de la escuela a lo largo del 
tiempo —vinculadas a cambios históricos, políti-
cos y sociales de su entorno y su comunidad— 

hasta definir su situación actual en relación con 
su estado de conservación y su valoración por 
parte de los distintos actores relacionados: tanto 
por su comunidad como por las instituciones de 
las que depende. Esto permitió, por un lado, defi-
nir el valor patrimonial del edificio de la Escuela 
Arias y, además, evaluar la incidencia de los dis-
tintos actores relacionados en su valoración y su 
conservación.

En el desarrollo de la investigación, se con-
sultaron y se analizaron distintas fuentes docu-
mentales, con miras a obtener datos respecto al 
proyecto original del edificio y sus sucesivas trans-
formaciones, la historia de la escuela y su vincula-
ción con el territorio. Se acudió a fuentes como: 
prensa local, memorias de gobierno, memorias 
de la escuela, planos y fotografías (de gobierno, 
del archivo escolar y facilitadas por vecinos). De 
esta manera se obtuvieron datos que nos permi-
tieron reconstruir el contexto histórico, político y 
social de la provincia y el municipio en el cual se 
gestionó la construcción del edificio de la escue-
la. Al mismo tiempo, se indagó en la concepción 
del proyecto arquitectónico, las referencias y los 
condicionantes que motivaron a sus autores en su 
definición, el contexto disciplinar y las caracterís-
ticas y aportes particulares de la obra.

También se hizo un relevamiento métrico y grá-
fico de la edificación actual, con el fin de extraer 
información vinculada a características formales y 
constructivas, así como para identificar sus trans-
formaciones respecto al estado original. El redi-
bujado de planos se identifica como una técnica 
valiosa en el estudio de la arquitectura. En este 
caso, permitió reconocer las características prin-
cipales de la obra original y definir su transforma-
ción en el tiempo. También se cuantificaron los 
diferentes espacios en cuanto a superficie y altura 
de la edificación, para contrastar con el entorno 
histórico y actual, e identificar materiales cons-
tructivos, visuales, patologías edilicias y los cam-
bios de uso de los diferentes espacios.

Además de lo anterior, se hicieron entrevistas 
semiestructuradas (Valles, 2000), a fin de recabar 
información respecto de las percepciones de los 
pobladores locales y usuarios sobre el edificio y su 
entorno. Mediante este método se obtuvo infor-
mación que no se puede observar directamen-
te, pero que era necesaria para comprender los 
procesos y las valoraciones en torno al bien esco-
lar. La selección de los informantes se hizo con 
base en un muestreo intencional considerando a 
los actores relevantes de la institución educativa: 
directivos y celadores. Luego, mediante el método 
bola de nieve (Alloati, 2014), se accedió a algunos 
vecinos del lugar2.

2 Interesa aclarar que las entrevistas se realizaron en época de 
vacaciones, y coincidieron con la noticia sobre la posible de-
molición del edificio, razón por la cual fue difícil acceder a 
actores dentro de la institución para entrevistar, y por ello se 
trabajó con los ya mencionados que trabajan durante este 
periodo de receso vacacional de clases.

Durá-Gúrpide, I. y Esteves M. J. (2020). La comunidad local en la valoración del patrimonio rural. La escuela Francisco Arias en Lavalle. Revista 
de Arquitectura (Bogotá), 22(2), 12-23. https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2281
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Para acometer las entrevistas se construyeron 
previamente categorías de análisis en relación con 
el marco teórico, que se utilizaron como guía. Así, 
mediante la observación y las entrevistas se regis-
traron datos respecto de la importancia del edifi-
cio en el pueblo, las actividades que concentraba 
y las que actualmente se realizan por fuera del 
ámbito educativo, el lugar de nacimiento de los 
entrevistados —para saber si son exalumnos de 
institución—, sus percepciones respecto al edifi-
cio y su estado de conservación, etc.

Resultados

Caracterización de la obra original en su 
contexto natural y cultural

El departamento de Lavalle se encuentra en 
el noreste de la provincia de Mendoza. El centro 
departamental, Villa Tulumaya, se emplaza a 34 
km de la capital provincial. Su posición periférica 
ha incidido en el desarrollo social y económico 
del departamento y ha determinado el históri-
co perfil rural que lo ha caracterizado. La zona 
presenta un clima árido, con precipitaciones que 
no superan los 200 mm anuales y de una gran 
amplitud térmica diaria y anual. El departamen-
to de Lavalle posee el 3 % de su superficie con 
acceso a riego3 —que pertenecen al oasis norte 
de la provincia— y el 97 % restante de su super-
ficie corresponde a las tierras secas no irrigadas 
(Grosso y Raffani, 2013). Ello ha condicionado su 
demografía y las actividades productivas que se 
registran históricamente en este sitio.

La escuela Arias se emplaza en el distrito de La 
Pega, al suroeste de Lavalle y dentro del territorio 
irrigado, tal como se indica en la figura 1. Este distri-
to es uno de los portales de acceso al departamen-
to, donde la población se concentra en torno a la 

3 La provincia de Mendoza se emplaza en la diagonal árida 
sudamericana de tierras secas, donde se configuran dos 
subregiones en torno a la apropiación y el uso del agua.  
Por un lado, las tierras secas irrigadas —oasis—, territorios 
con mayor acceso al agua superficial y, por ende, al riego, 
y con posibilidad de cultivo, y donde se asienta la mayor 
densidad poblacional. Por otro, las tierras secas no irrigadas, 
con baja densidad poblacional, escasa presencia de agua su-
perficial y actividades ganaderas de subsistencia (Gobierno 
de Mendoza, 2016).

ruta provincial N.o 24, que conecta el área metro-
politana de Mendoza con la villa cabecera de Lava-
lle. De acuerdo con relatos históricos, este paraje se 
caracterizaba por presentar suelos con baja absor-
ción del agua, lo que significaba que cuando llovía 
el camino se volvía intransitable, razón por la cual 
las carretas quedaban pegadas en el barro y había 
que esperar su drenaje para poder continuar. De 
ahí derivan su nombre y su condición de parada en 
el camino (Maza, 1990). La Pega ha sido tradicio-
nalmente una zona rural con viviendas dispersas, 
donde la población trabajaba en los campos culti-
vados o en establecimientos industriales de la zona; 
principalmente, en bodegas.

De acuerdo con los registros escritos existentes 
en el establecimiento4, la escuela Francisco Arias 
fue fundada en 1919, bajo la dirección de Carlos 
Garet. En sus orígenes funcionó en una propiedad 
del señor Vitolicio Barbini y estaba emplazada en 
el distrito de El Chilcal, al norte de su ubicación 
actual. Se trataba de una vivienda de tres habita-
ciones contiguas. Dos de ellas servían de aulas de 
primer y segundo grado, y en la tercera vivía el 
director. Contaba también con una amplia galería 
y un gran patio con árboles. Según la entrevista 
realizada a los actuales directores de la escuela, 
dicha vivienda estaba construida con tierra cruda: 
los muros eran de adobe y quincha. La cubier-
ta estaba formada por correas de madera y una 
malla de caña, sobre la cual, a su vez, se disponía 
una torta de barro con mínima pendiente.

Según registros escritos en el historial de la 
escuela, en 1929 las actividades escolares se tras-
ladaron al distrito de La Pega, a una vivienda que 
era propiedad del señor Carlos Laudecina, también 
materializada con tierra cruda; no obstante, existía 
el anhelo de los vecinos de la zona de construir un 
edificio propio y por mediación de la directora de 
ese momento, la señora Lucila Guevara, se consi-
guió para este fin un terreno próximo, de una hec-
tárea de superficie, donado por el señor Antonio 
Clement, en 1932. La construcción del edificio 
escolar fue llevada a cabo por el gobierno provin-
cial. Su inauguración tuvo lugar en 1934 y supuso 
un cambio significativo para la comunidad local y 
la actividad educativa en la zona.

Respecto a datos obtenidos en registros de la 
prensa escrita, en 1939, La Quincena Social (LQS) 
—una revista de actualidad de la zona centro-oes-
te de Argentina— hacía referencia a las caracte-
rísticas económicas del departamento de Lavalle. 

4 Entre los documentos de valor histórico que se conservan 
en el archivo particular de la escuela Francisco Arias cabe 
destacar el Historial de la escuela, una fuente de especial 
relevancia para la investigación, y que se menciona en varias 
ocasiones en la reconstrucción de la historia y el contexto de 
la escuela. Consiste en un registro de la institución, iniciado 
desde su inauguración y el comienzo de su actividad educa-
tiva, en 1919, y en el cual la dirección correspondiente anota 
información sobre los acontecimientos más relevantes que 
ocurren durante el año en la escuela y, también, en su co-
munidad. Además, contiene abundante material fotográfico. 
Supone una colección de cuadernos con registros anuales 
que ha ido creciendo con el tiempo y con tantos autores 
como directores ha tenido la institución. 
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A  Figura 1. Ubicación del 
departamento de Lavalle y el 
distrito de La Pega, en el oasis 
norte de Mendoza.
Fuente: Departamento 
General de Irrigación. (s.f.). y 
Berón et al. (modificación por 
parte de los autores) (2013). 
CC BY
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Dicho texto recalcaba las condiciones favorables 
del departamento, que vaticinaban un porvenir 
destacado en la provincia, asociado a su creciente 
actividad agropecuaria, frutícola, melífera y vitivi-
nícola; pero, al mismo tiempo, señalaba la deman-
da de sus habitantes de una mayor atención por 
parte de los poderes públicos, refiriéndose a su 
carencia de infraestructura (hídrica, sanitaria y de 
vías comunicacionales terrestres) (LQS, 1939). En 
sintonía con ello, Hirschegger (2010) explica que 
el departamento de Lavalle presentaba un relativo 
atraso socioeconómico aún en la década de 1940, 
cuando su población representaba el 2 % del total 
provincial (Presidencia de la Nación, 1947), sin 
presencia de un núcleo urbano fuerte y con predo-
minio de población dispersa.

En materia educativa y según el Censo Escolar de 
1943, Lavalle presentaba el 26,1 % de analfabetos 
y un porcentaje de deserción escolar del 92 %, 
cifras muy superiores a las de la capital provin-
cial, con el 9,6 % de analfabetismo y el 73 % de 
deserción (Hirschegger, 2010). Estos valores res-
pondían a factores internos y externos del sistema  
educativo provincial. Entre los internos destaca 
la falta de edificios escolares y de maestros, así 
como las malas condiciones de los edificios exis-
tentes y la baja densidad de la población, suma-
das a su dispersión. Los factores externos eran 
representados por el trabajo infantil, la pobreza, 
el mal estado de los caminos y las grandes dis-
tancias que se debían recorrer para llegar a los 
establecimientos educativos (Hirschegger, 2010).

En sintonía con los factores expuestos, el his-
torial de la escuela Arias se refiere, desde su 
origen, al problema de la falta de asistencia de 
los alumnos, de especial incidencia durante los 
primeros meses del curso, que coinciden con la 
época de mayor actividad vitivinícola. Se citan 
entre las dificultades para la asistencia el mal 
estado del camino, las enfermedades epidémi-
cas y “las mil peripecias con las que se tropieza 
en la vida de campaña”. Para el primer curso de 
la escuela, la inscripción fue de 64 alumnos, y la 
asistencia media, de 33. En las siguientes 2 déca-
das el número de inscriptos fue muy variable: 
fluctuó entre los 32 y los 87 alumnos y no mostró 
una tendencia determinada. El año del traslado 
de la escuela desde el distrito de El Chilcal al distri-
to de La Pega, en 1929, coincide con el de mayor 
número de alumnos inscritos: un total de 87, aun-
que la asistencia media fue de 34, por lo que no 
tuvo un aumento asociado. En 1934, año en el 
que se inauguró el nuevo edificio, la inscripción 
fue de 58 alumnos. Así mismo, en el historial se 
hace referencia a las características del vecinda-
rio: de bajos recursos, de un trato cordial con la 
maestra y un ambiente familiar.

Respecto a la infraestructura edilicia de Lavalle 
existente en los años 30, LQS publicó un artículo 
al respecto que incluía fotografías de los princi-
pales hitos del departamento y sus construccio-
nes más modernas, entre las que destacaban 
sus escuelas que suponían la mitad de las imá-

genes (LQS, 1939). Entre los edificios menciona-
dos estaban la escuela Juan Lavalle, ubicada en la 
villa cabecera y construida a finales de 1920, y las 
escuelas rurales Francisco Arias de la Pega y Presi-
dente Derqui del distrito Costa de Araujo, ambas 
inauguradas en 1934. La publicación mencionada 
pone de manifiesto la importancia atribuida a los 
edificios educativos en el departamento.

LQS destacaba en 1935 la labor del gobier-
no provincial respecto a otras provincias del país 
en materia de educación; particularmente, en la 
construcción de escuelas:

Se puede afirmar que, en el orden edificativo y 
cultural, se ha producido una revolución en sis-
temas y costumbres retardatarias. Las escuelas 
rurales, ofrecían un espectáculo tristísimo. Ni 
aire, ni higiene, ni amplitud, la salud peligraba. 
Recién ahora se ha iniciado un movimiento 
digno de estos tiempos de renovación en el 
que el escolar se le contempla y se le tutela 
dignificando alumnos y maestros en la comodi-
dad de las aulas, ya que antes, en vez de alzar 
el espíritu, se sentía deprimido en las rudimen-
tarias pocilgas de campaña. (LQS, 1935, s. d.)

Así mismo, el texto hace alusión a la moder-
nidad de las nuevas instalaciones educativas: 
“Se trata de edificios antisísmicos, con todas las 
condiciones exigidas por la ciencia pedagógica 
moderna y por la arquitectura escolar” (LQS, 
1935, s. d.).

Ciertamente, los gobiernos provinciales llevaron 
a cabo en el periodo 1932-1943 un importante 
plan de construcción de infraestructura pública 
que contempló la construcción de escuelas. Los 
proyectos fueron desarrollados por la Dirección 
Provincial de Arquitectura, a cargo de Manuel Civit 
(1932-1938) y Arturo Civit (1939-1943), quienes 
acometieron esta labor como parte de la construc-
ción de obra pública dedicada a la función social 
(Durá-Gúrpide, 2018). El carácter racionalista de 
la obra de Manuel y Arturo Civit estaría asocia-
do al viaje de egresados que estos últimos realiza-
ron en 1928 a Europa, donde permanecieron un 
año, y a lo largo del cual entraron en contacto con 
la arquitectura moderna europea (Raffa, 2008).  
Así, los nuevos centros escolares proyectados por 
su oficina se alinearon con la vanguardia interna-
cional en materia de arquitectura escolar, donde 
se destacó el uso de bloques de aulas orientados 
correctamente para el aprovechamiento de la luz 
solar, grandes ventanales y amplias superficies de 
recreo. Conocer a los autores de la obra y su his-
toria fue un dato fundamental para comprender 
el porqué del uso de la arquitectura racionalista 
en zonas rurales y el mensaje de progreso que se 
pretendía dar con dichas construcciones.

La escuela Francisco Arias formó parte de un 
plan de construcción de trece escuelas: cinco 
urbanas y ocho rurales. En las zonas urbanas se 
elaboraron proyectos particulares para cada caso, 
mientras que en las zonas rurales se optó por el 
empleo de proyectos tipo para optimizar su eje-
cución. La construcción de esas escuelas trataría 
no solo de contribuir a paliar las deficiencias en 
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La escuela Arias se construyó con estructura de 
hormigón armado y muros de ladrillo, con el fin de 
garantizar su perdurabilidad y su resistencia al sis-
mo. En la cubierta se recurrió a tirantes de pinotea 
y techos de caña, barro y chapa acanalada de zinc. 
La cubierta (con una pendiente del 10 %) quedaba 
oculta tras el remate de los muros por el exterior, 
para alcanzar una resultante de volúmenes puros, 
que ocultaba los materiales del techo y su inclina-
ción, como también se aprecia en la figura 2.

También se dispuso de importantes superficies 
vidriadas, observables en la figura 3, conforma-
das por la adhesión de módulos de ventanas de 
menor tamaño —unas fijas, y otras, abatibles— y 
protegidas de la radiación solar por aleros de hor-
migón en las aulas, y por persianas metálicas, en 
la vivienda del director. Se procuró garantizar una 
adecuada iluminación y ventilación natural según 
los estándares higienistas de la época y conside-
rando la falta de electricidad; esta última, según 
lo consignado en los documentos del historial de 
la escuela, no se instaló hasta 1960. Por el interior 
se dispusieron cielorrasos de yeso suspendidos a 
diferentes alturas, según la jerarquía y la escala de 
cada espacio, y todo el edificio contaba con pisos 
de baldosa calcárea. En suma, la construcción de 
la escuela era de una gran calidad para su época y 
su contexto rural, según se deja ver en la figura 3.

Daniela Cattaneo ha llevado a cabo investiga-
ciones sobre la arquitectura escolar argentina de 
la década de 1930 en distintas provincias y ha 
destacado la relevancia de las escuelas rurales 
mendocinas dentro del marco nacional:

Estos prototipos de escuelas rurales manifiestan un 
salto cualitativo respecto a las iniciativas contem-
poráneas del resto del país. Se observa una volun-
tad inclusiva, donde el empleo de materiales y téc-
nicas constructivas locales no los priva de poseer 
un diseño y una imagen acordes a la normaliza-
ción a la que responden. (2015, p. 106)

Cabe resaltar que Mendoza ha contado con 
experiencias destacadas en materia de educa-
ción dentro del contexto nacional. En efecto, fue 
la primera provincia en implementar la educación 
pública gratuita, en 1858, y en sancionar el pri-
mer escalafón del magisterio, en 1918. Entre las 
experiencias pedagógicas de avanzada en la región 
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A  Figura 2. Fotografía del 
edificio en la época de su 
inauguración y dibujo de la 
planta de la escuela. 
Fuente: fotografía, LQS (1939), y 
elaboración propia, a partir del 
plano original. CC BY

educación de las zonas más carenciadas y que 
presentaban un mayor número de analfabetos y 
deserción escolar, sino también, de extender la 
modernidad al ámbito rural. Dentro de ese plan, 
en el Departamento de Lavalle, en los distritos de 
La Pega, El Vergel y Costa de Araujo se construye-
ron tres escuelas rurales que respondían al mismo 
proyecto (LQS, 1935).

Este prototipo se denominaba “de tercera cate-
goría” y se caracterizaba por presentar una sola 
aula para las actividades educativas. Este prototipo 
fue el más empleado en su época, pues suponía la 
unidad básica escolar de la que derivaban los pro-
yectos tipo de “segunda categoría” (3 aulas) y “pri-
mera categoría” (5 aulas), a los que se adhería un 
mayor número de aulas conservando las mismas 
características generales. Estas escuelas de terce-
ra categoría tenían un aula con capacidad para 
80 alumnos y vivienda anexa para el director. El 
aula tenía un espacio principal de grandes dimen-
siones (55 m2) y otros espacios complementarios 
asociados: un aula auxiliar contigua de meno-
res dimensiones (20 m2) con depósito (6 m2) y 2  
espacios laterales pensados como guardarropas (6 
m2 cada uno). La fragmentación del aula plantea-
da respondía a las necesidades de la pedagogía 
activa, y estaba siendo promovida desde los prin-
cipales foros de debate sobre arquitectura escolar. 
La vivienda para el maestro constaba de estar-co-
medor, cocina, dormitorio y baño (con un total 
de 43 m2). Este prototipo contemplaba también 
un bloque independiente que albergaba el sector 
de sanitarios de los alumnos y el tanque de agua, 
separación que respondía a razones higiénicas.  
El aula principal contaba con 2 accesos, el prin-
cipal de los cuales se ubica hacia el este, por 
donde los alumnos ingresaban atravesando el 
espacio de recreo, y un acceso secundario ubi-
cado en la esquina suroeste del edificio que utili-
zaba el maestro, como se muestra en la figura 2.

A  Figura 3. Fotografías de la 
escuela de la década de 1940. 
Fuente: Fotografías Historial 
de la escuela Francisco Arias. 
CC BY-ND.
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puede mencionarse también la introducción de las 
ideas de la Escuela Nueva y el sistema Montesso-
ri, al final de la década de 1920 (Fontana, 2001; 
Luquez-Sánchez, 2003). Además, en diversos tra-
bajos se ha destacado el valor de su edilicia escolar 
como reflejo de los cambios en la disciplina de la 
arquitectura, de las prácticas pedagógicas y de las 
condiciones socioculturales (Cirvini, 1994; Catta-
neo, 2015; Durá-Gurpide, 2017 y 2018).

Otro de los aspectos que cabe exponer sobre 
la escuela Arias es su relación con el territorio. Las 
fotografías muestran el paisaje en el que se inser-
taba el edificio, de marcado carácter rural y sin 
construcciones aledañas, y donde resalta como 
hito en el territorio y se contrapone al paisaje 
agrario. La arquitectura empleada, con volúme-
nes puros de carácter abstracto, contrastaba con 
las edificaciones tradicionales de la zona; sobre 
todo, dada la gran altura del edificio escolar (5,25 
m de altura), el uso de amplias superficies acris-
taladas, los materiales industrializados y el color 
blanco de sus muros. Por el contrario, las construc-
ciones de la zona —principalmente, viviendas— 
consistían en pequeños volúmenes de adobe, con 
una gran galería orientada preferentemente hacia 
el norte y aberturas de pequeñas dimensiones, 
para disminuir el intercambio de temperaturas 
con el exterior (Esteves, 2014). Así, el nuevo edi-
ficio de la escuela se reafirmaba como referen-
cia en su entorno y como símbolo de progreso, 
no solo a través de la educación que ofrecía, sino 
también, mediante su resolución formal.

Su ubicación en el terreno atendió, principal-
mente, a su orientación geográfica: los grandes 
ventanales se orientaron al este para conseguir 
la mayor iluminación posible en horario escolar. 
Además, se situó en paralelo a la vía próxima, bus-
cando enfatizar su carácter representativo para la 
comunidad de La Pega y facilitando la accesibili-
dad al establecimiento por parte de los alumnos.

Las transformaciones de la escuela
El edificio y el predio donde se emplaza la 

escuela Francisco Arias han experimentado distin-
tas transformaciones, en consonancia con el dina-
mismo de su entorno. Los cambios demográficos, 
socioculturales y educativos han llevado aparejadas 
nuevas necesidades, que han implicado la adapta-
ción de la infraestructura escolar. A continuación, 
se expone una secuencia temporal donde se ana-

lizan los cambios más relevantes, según datos con-
signados en documentos de la escuela que fueron 
contrastados con las entrevistas realizadas.

Desde su inauguración, en 1934, hasta media-
dos de la década de 1980, el edificio no sufrió 
modificaciones; es decir, durante casi 50 años 
mantuvo su función sin cambios en el proyec-
to original. Luego, a principios de la década de 
1980, se registra la construcción de un bloque 
con un aula hacia el norte del predio, emplazado 
de forma independiente y sin conexión directa. 
En esa nueva aula se concentrarían las activida-
des del jardín de infantes, para separarlos de los 
alumnos de mayor edad. A su vez, a finales de 
la misma década se realiza una ampliación, que 
consistió en la construcción de un nuevo cuerpo 
de dimensiones generales similares al primero, 
pero conformado por tres aulas y dos baños, lo 
que aumentaba significativamente la capacidad 
del centro educativo.

El nuevo volumen se dispuso de forma indepen-
diente hacia el sector sur del predio, en posición 
perpendicular al edificio original de la escuela, 
según se esquematiza en la figura 4. El nuevo blo-
que de aulas construido no presentaba la misma 
resolución formal que el original, pues su altura, 
por ejemplo, era inferior, y su cubierta era incli-
nada con gran pendiente (aproximadamente, del 
25 %), lo cual también se muestra en la figura 4. 
Este bloque disponía de una galería orientada al 
norte que, aparte de servir como protección solar, 
incorporaba un espacio de juego cubierto al con-
junto. Además, el bloque inicial de sanitarios se 
refaccionó como cocina, aprovechando las ins-
talaciones sanitarias existentes, lo que permitió 
mejorar el servicio de la escuela.

La construcción de este nuevo bloque de aulas 
significó un cambio relevante en el uso del con-
junto y en su relación con el entorno, pues la dis-
posición de los bloques contribuyó a la definición 
de un nuevo patio de la escuela: con una mayor 
definición de sus límites, donde empezaron a 
desarrollarse diversas actividades (actos, festejos 
y recreos). Incluso, la nueva configuración res-
tó protagonismo al frente del edificio, que había 
supuesto la imagen representativa de la escuela 
hasta el momento, a favor del patio. También inci-
dió en tal situación el traslado del mástil de la ban-
dera desde el frente hacia el nuevo patio.

PROYECTO ORIGINAL PRINCIPIOS DÉCADA 1980 1998

PATIO FINAL DE DÉCADA 1980

PRINCIPIO DÉCADA 1990

1999

A  Figura 4. Infografía 
que representa las 
transformaciones del centro 
educativo en el tiempo. 
Fuente: elaboración propia 
(2018) CC BY

Durá-Gúrpide, I. y Esteves M. J. (2020). La comunidad local en la valoración del patrimonio rural. La escuela Francisco Arias en Lavalle. Revista 
de Arquitectura (Bogotá), 22(2), 12-23. https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2281

https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2281


E-ISSN: 2357-626X

Arquitectura20
ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

A principios de la década de 1990 se construyó 
una nueva aula, que vincularía el edificio original 
con el nuevo bloque de aulas, para así consolidar 
la disposición de planta en “L” del conjunto, apre-
ciable en la figura 4.

En 1987 se inició la construcción de otro blo-
que de dos aulas en un volumen diferenciado. Su 
edificación fue prolongada, pues se inauguró en 
1998; según consta en el historial y en las entre-
vistas, la demora se debió a dificultades para con-
seguir financiamiento. Esta nueva construcción se 
dispuso enfrentada al edificio inicial y a continua-
ción de la primera ampliación, como se ve en la 
figura 4. De esta manera, el conjunto adquiría una 
organización en “U” que contribuía a la definición 
del patio de juegos. La resolución formal de este 
nuevo bloque se asemejaba a la ampliación reali-
zada en la etapa anterior, con cubierta a dos aguas 
y una galería orientada hacia el patio central.

Como consta en las fotografías que ilustran 
los historiales de la escuela, no se registran hasta 
1999 nuevos cambios significativos en la estructu-
ra y los locales del edificio original. Es decir, has-
ta ese momento las instalaciones de la escuela se 
adaptaron a las nuevas necesidades educativas y 
al incremento en el número de alumnos, median-
te la construcción de ampliaciones que adosaban 
nuevos espacios y no afectaban las características 
del edificio original.

Fue en 1999 cuando se hizo una serie de 
reformas al edificio original que afectaron signi-
ficativamente las características de sus espacios 
interiores. En el historial de la escuela de ese 
año consta que “ante los ojos asombrados de los 
docentes, celadores, alumnos y personas de la 
comunidad, se comenzó con la remodelación del 
edificio escolar”. Las principales modificaciones 
realizadas fueron: la división del aula principal 
para albergar dos locales de igual tamaño —uno 
para usarse como aula, y el otro, convertido en 
cocina— y la trasformación del aula auxiliar en 
una sala de informática con un acceso indepen-
diente. También se adaptó la vivienda del direc-
tor como área administrativa de la institución. Los 
espacios destinados como guardarropa y depósito 
se modificaron notablemente, al ser transforma-
dos en una galería abierta hacia el patio, desde la 
cual se accedía a los nuevos espacios, y que pro-
porcionaba continuidad a la galería del conjunto. 
Estas modificaciones también implicaron cambios 
sustanciales en el ingreso al predio: se eliminó el 
acceso original por el lado este y se construyó un 
corredor de ingreso al centro educativo de 1,50 
m de anchura por el lado sur del aula principal.

Respecto al resto del conjunto, en 2017 se 
demolieron el último bloque de aulas construido 
y el bloque de cocina. En 2018 se prevé la demo-
lición del conjunto de las edificaciones existentes 
de la escuela, para hacer sitio a la construcción de 
un edificio completamente nuevo.

Según consta en el historial de la escuela, el 
mantenimiento del edificio estuvo asociado, des-

de su inauguración, a la presencia permanente de 
una comisión cooperadora y el club de madres, 
integrados por las mismas familias de los niños 
que asistían a la escuela. Estas se encargaban 
de recaudar fondos monetarios para las diversas 
tareas de mantenimiento, como pintura, refac-
ción de aberturas y compra de materiales durante 
todos los años escolares. Estas dos agrupaciones y 
las tareas que realizaban figuran en documentos 
escritos de la escuela hasta la década de 1990, 
momento en el que las tareas de mantenimiento 
las asume completamente el Estado provincial, a 
través de la Dirección General de Escuelas. 

De acuerdo con el registro fotográfico, se obser-
va que la edificación original se encuentra en 
buen estado durante la presencia de la comisión 
cooperadora y el club de madres. Ciertamente, no 
se han encontrado en los libros de actas reclamos 
o descripciones respecto a patologías edilicias, 
que sí se aprecian a simple vista en la actualidad 
y ponen en evidencia la falta de mantenimiento 
de los últimos años. En el relevamiento efectua-
do a inicios de 2018, se observa el mal estado de 
los cielorrasos en algunos sectores, debido a filtra-
ciones de agua de lluvia y al desprendimiento de 
revoques por problemas de humedad.

La situación de falta de mantenimiento preo-
cupó a la comunidad, que elevó diversos recla-
mos hacia el gobierno provincial y la Dirección 
General de Escuelas; a pesar de recibir anuncios 
de mejora por parte de las instituciones respon-
sables, estas no llegaron a concretarse. Por tal 
motivo, en 2014, padres y madres de alumnos del 
centro se organizaron y cortaron el paso en la ruta 
provincial N.o 24, frente al establecimiento, como 
reclamo para conseguir las mejoras deseadas en la 
infraestructura edilicia de la escuela.

Algunos entrevistados se refieren a las labores 
de mantenimiento de las instituciones de gobier-
no como intervenciones superficiales que no 
resolvían los problemas existentes, por lo cual las 
instalaciones se hallaban en una situación de im-
portante deterioro y era necesaria una cuantiosa 
inversión monetaria para su reparación. Durante 
el relevamiento hecho en la actualidad (inicios de 
2018) se observaron las problemáticas de patolo-
gías constructivas ya mencionadas; no obstante, 
interesa aclarar que el edificio de la escuela se 
encontraba en general en buen estado —lo que 
pone de manifiesto la calidad de la construcción 
original—, y que estaba en condiciones de recu-
perarse y ponerse en valor.

Las voces de los actores locales: 
percepciones y valoraciones

Ya se ha comentado que hay espacios o edi-
ficios que se cargan de significados en relación 
con las diversas prácticas sociales realizadas en su 
interior. En este sentido, se han identificado dos 
situaciones respecto a la valoración de la escuela 
por parte de la comunidad: por un lado, la pobla-
ción originaria de La Pega y, por otro, la población 
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ajena a La Pega, pero que vive en el distrito desde 
hace pocos años, en barrios próximos de reciente 
construcción.

En las entrevistas realizadas, los directivos de la 
escuela y los celadores oriundos de La Pega mos-
traron, en general, emociones positivas respecto al 
edificio, ya que lo identifican como referente de 
la zona y como parte de la historia del poblado. A 
ello se suma que sus padres y sus abuelos habían 
concurrido al establecimiento, lo que agregaba un 
plus respecto a las valoraciones asociadas a la his-
toria familiar; no obstante, cabe destacar que en 
las entrevistas realizadas solo algunos actores reco-
nocían el valor del edificio por sí mismos. Otros, 
en cambio, lograron hacerse conscientes del valor 
del inmueble durante las entrevistas, cuando se 
les preguntó sobre la importancia del bien para 
ellos y su rol en la historia de la comunidad.

En efecto, durante las visitas al establecimien-
to, cada vez más entrevistados relataban la impor-
tancia del edificio para la comunidad y aportaban 
datos respecto a anécdotas e historias. En una de las 
visitas realizadas al establecimiento, los directivos 
comentaron que frente a su inminente demolición 
y a partir de las entrevistas realizadas, decidie- 
ron colocar como fondo del diploma que se entre-
ga a los alumnos que egresaban ese año una foto 
del edificio escolar. Indagar en la historia de La 
Pega y el valor del edificio implicó que los actores 
locales movilizaran diversos sentimientos hacia el 
bien como referente y lo plasmaran como elemen-
to que identifica al lugar.

Además de las entrevistas, en los registros escri-
tos y fotográficos del historial de la escuela consta 
la realización de diversas actividades de diferente 
índole —familiar, escolar, patrio, etc.— dentro del 
predio de la escuela. Esto se vincula con el hecho de 
que la escuela funcionaba como una “gran familia”, 
donde la comunidad entera se reunía para celebrar 
diversas festividades. En este sentido, la población 
local también tenía su rol dentro de los actos o los 
festejos que se realizaban, pues, por ejemplo, cons-
ta en los documentos escritos de la escuela que el 
club de madres se encargaba de conseguir “masas 
y chocolate” para el cierre de los actos, o que los 
vecinos conseguían árboles y los plantaban junto a 
los alumnos. A eso se suma, como ya se mencionó, 
que las familias resultaron ser el sostén continuo 
de la escuela durante casi 50 años. Ciertamente, 
dichas actividades influyeron en la consideración 
de la escuela como un referente del poblado, lo 
que generaba su apropiación; no obstante, diver-
sos pobladores locales hicieron referencia al deplo-
rable estado actual del edificio, por su falta de 
mantenimiento, y la necesidad de contar con un 
inmueble que responda a las necesidades actuales 
de la actividad educativa.

También se encontraron valoraciones negativas, 
vinculadas con algunos pobladores recientemente 
trasladados al distrito y que no guardan relación con 
la historia de La Pega. Estos actores aparecen en el 
territorio cuando el Instituto Provincial de Vivienda 
edifica dos barrios en los alrededores de la escue-

la, en 2000. Los adjudicatarios de esas viviendas 
provenían de diversos sectores de la provincia, y 
por ende no presentan la misma valoración que la 
de los actores que nacieron y crecieron en torno 
a la escuela y el poblado. Estos nuevos actores se 
encontraron con un edificio en mal estado, suma-
do ello a la falta de referencias sobre la importancia 
del bien en la historia de la comunidad.

En el caso de La Pega, y de acuerdo con las 
entrevistas realizadas, los edificios históricos de 
referencia son solo dos: la escuela Francisco Arias y 
el club social. Por ello, la conservación y la puesta 
en valor del establecimiento escolar resultan cru-
ciales, en el sentido de reconocer la importancia 
que representa dentro del marco de la historia de 
la comunidad y como elemento de referencia y 
punto de encuentro. En este sentido es donde se 
coincide con Gutiérrez y Petrina respecto al patri-
monio en el contexto latinoamericano para apro-
vechar las construcciones con posibilidad de vida 
útil. La conservación del edificio no implica con-
tinuar irremediablemente con su uso original, sino 
que, a partir del reconocimiento de sus valores ma-
teriales e intangibles y de su rol en la historia del 
poblado, este puede cambiar su uso para adaptar-
se a las necesidades actuales de la escuela o plan-
tear su reutilización por la comunidad, de manera 
independiente de la escuela. Para el primer caso, y 
aprovechando las dimensiones del aula original, el 
edificio podría adaptarse como biblioteca, salón de 
usos múltiples, sala de informática u otra actividad 
que requiera espacios amplios. Fuera del ámbito de 
la escuela, podría utilizarse como centro de inte-
gración comunitaria o biblioteca pública, activida-
des que actualmente carecen de espacio físico en 
el distrito. En todo caso, su puesta en valor permi-
tiría la resignificación de este espacio como ámbito 
cultural y símbolo de progreso para su comunidad.

No obstante, respecto a las diversas posibilida-
des de uso o reutilización, se coincide con Váz-
quez-Piombo (2016) cuando expone que algunos 
de los problemas principales del patrimonio cons-
truido radican en la falta de flexibilidad y creativi-
dad para vincular nuevos usos dentro y fuera de 
los edificios patrimoniales. En este sentido y en el 
interior de la escuela Arias, uno de los entrevistados 
comentó que para el gobierno, “[…] la idea de que 
funcione el edificio como un centro comunitario 
o biblioteca pública —independiente a la organi-
zación de la escuela, pero en el mismo predio—, 
es complicado a nivel institucional y organizativo” 
(Entrevista a docente. Trabajo de campo, 2018). Es, 
justamente, esta visión la que afecta a la conserva-
ción y el uso de la edificación como referente de 
toda una comunidad. En efecto, su conservación y 
su puesta en valor tienen que ver con la historia de 
La Pega, como uno de los edificios de mayor inci-
dencia en el desarrollo del poblado. En esto radica 
la importancia de considerar el patrimonio como 
factor de desarrollo local, al poder aprovechar el 
edificio para su uso como parte de la escuela o fue-
ra de esta, pero rescatando su importancia dentro 
del territorio y según su desarrollo histórico.

Durá-Gúrpide, I. y Esteves M. J. (2020). La comunidad local en la valoración del patrimonio rural. La escuela Francisco Arias en Lavalle. Revista 
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Discusiones y reflexiones
El abordaje del estudio de un bien arquitectó-

nico, la escuela Francisco Arias, desde el enfoque 
del patrimonio cultural ha permitido enrique-
cer la lectura del edificio y su significado para la  
comunidad local, a la vez que considerar a la obra 
dentro de su contexto natural y cultural.

El caso de estudio deja patente que la pobla-
ción local juega un papel fundamental tanto en el 
reconocimiento como en la posible activación y la 
gestión del patrimonio. Ciertamente, a partir de las 
entrevistas efectuadas se pudo verificar la impor-
tancia de la escuela para la comunidad como pun-
to de encuentro y foro de la memoria. Además, 
el valor de este espacio atiende a distintas genera-
ciones y la presencia de la población en la escuela 
para la realización de diferentes actividades y cele-
braciones implica volver a un lugar conocido, pro-
pio, a un espacio vivido y cargado de significados.

También inciden en la valoración patrimonial las 
características propias del edificio respecto a sus 
valores arquitectónicos. Se trata de una edificación 
de avanzada donde la arquitectura respondía de 
forma clara a las necesidades propias de la pedago-
gía en relación con los debates de la época respecto 
a las edificaciones escolares y con una concepción 
arquitectónica propia de la modernidad.

De acuerdo con los resultados plasmados en 
el trabajo, se reconocen tres aspectos principales 
que inciden en la demolición de la escuela por 
encima de su reconocimiento y su protección. Por 
un lado, la falta de “monumentalidad” del edi-
ficio, ya que las escuelas recientemente declara-
das como patrimonio por su localización en zonas 
urbanas presentan mayor visibilidad y mayores 
dimensiones, a pesar de que estas y la escuela 
Arias son del mismo periodo temporal y sus pro-
yectos fueron elaborados por los mismos arqui-
tectos bajo los mismos postulados. Además, en el 
abordaje del edificio en relación con su entorno, 
queda de manifiesto que la escuela Arias presentó 
en sus orígenes un carácter monumental frente al 
marcado paisaje rural donde se encontraba.

Por otro lado, también incide la falta de turismo 
en La Pega, lo cual podría potenciar el reconoci-
miento y la conservación del inmueble. En este 
sentido, el trabajo presenta una mirada sobre las 
zonas rurales que difiere de aquellos trabajos cen-
trados en la articulación entre turismo y patrimonio, 
y principalmente, con aquellos que abogan por el 
turismo como principal motor de desarrollo de las 
zonas rurales. En este caso, el reconocimiento del 
patrimonio tiene que ver con el fortalecimiento en 
el interior de la comunidad, la generación de pun-
tos de encuentro y la puesta en valor de la memoria 
y la identidad. Si bien la consideración de la escue-
la como patrimonio no supondría un rédito econó-
mico significativo, si lo haría en el plano social.

El tercer factor es la escasa consideración de la 
población local como actor clave dentro del terri-
torio, pues frente a la inminente demolición del 
edificio, no se registran consultas a la población 

local respecto a estas iniciativas, lo cual demuestra 
que las decisiones respecto al futuro de un bien 
patrimonial son tomadas por unos pocos acto-
res soslayando las voces de la comunidad. Se ha 
demostrado que el patrimonio edificado podría 
actuar como una herramienta válida para la ges-
tión del territorio que sirva, como bien explica 
UNESCO (2016), para la creación de ciudades 
más inclusivas, creativas y sostenibles.

Conclusiones
A lo largo del trabajo se han presentado los valo-

res históricos y artísticos de la escuela Arias, los cua-
les se enriquecen a partir de considerar su relación 
con el territorio en el tiempo. A esto se suman las 
valoraciones que la comunidad local ha plasmado 
en el edificio a partir de las tareas de mantenimien-
to que fueron realizadas por más de 50 años por 
parte de los vecinos y los padres cuyos hijos concu-
rrían al establecimiento. También ha incidido en tal 
situación el hecho de que la escuela condensaba 
las actividades familiares y los diversos festejos del 
poblado, y provocó así la apropiación del edificio 
por parte de la comunidad.

Por lo anterior, en la articulación entre los valores 
materiales —históricos y creativos— que presenta 
el edificio, sumados a los valores simbólicos que le 
asigna la población local, es como se considera a la 
escuela Arias patrimonio cultural; sin embargo, el 
reconocimiento de estos valores y su importancia 
dentro de La Pega es escaso por parte de algunos 
pobladores, así como desde las entidades guberna-
mentales y de la sociedad en general. Estos últimos 
aspectos explican su falta de mantenimiento en las 
últimas décadas y su próxima demolición.

A partir de los resultados presentados, se da 
cuenta del edificio escolar como patrimonio de 
zonas rurales y su vinculación estrecha con la 
comunidad local, ya que son los miembros de esta 
última quienes le asignan valor de uso, se apro-
pian de la obra y la convierten en referente de 
identidad dentro del marco de su cotidianeidad. 
Por ello, el reconocimiento del patrimonio arqui-
tectónico en zonas rurales se presenta como una 
herramienta clave para guiar el desarrollo local 
exigiendo una gestión gubernamental comprome-
tida con los valores de las comunidades, lo que en 
muchos casos implica la consideración de aspec-
tos sociales por encima de los económicos.

Quedan pendientes de respuesta las razones 
que motivan a los actores gubernamentales a favo-
recer la demolición del edificio antes que a su 
puesta en valor y su conservación y la forma como 
se toman las decisiones sobre estos bienes, que de-
berían ser reconocidos como patrimonio cultural. 
Se ha comenzado un camino de identificación del 
patrimonio escolar asociado a poblados rurales. Tal 
como se expresaba en la introducción, las escuelas 
construidas en Lavalle durante la década de 1930 
son diversas, por lo cual este es el puntapié inicial 
que nos llevará a continuar indagando en la impor-
tancia de este patrimonio para las comunidades de 
las zonas rurales agrícolas del noreste de Mendoza.
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Introducción 
El artículo forma parte de los resultados del 

proyecto de investigación “Desarrollo de un 
modelo para la regulación de la imagen urba-
na de las vías estructurantes de los asenta-
mientos humanos informales del norte de 
Guayaquil”, en el marco de proyectos FCI 
 de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, realizado de octubre 
de 2017 a marzo de 2020.

La demanda de un hábitat accesible —es decir, 
el acceso a vivienda nueva (dotada de infraestruc-
tura y equipamiento) —, así como el mejoramiento 
del hábitat de zonas de viviendas semiconsolida-
das, es una de las necesidades más esenciales por 
cubrir en las ciudades y los territorios urbano-ru-
rales de América Latina. La falta de satisfacción de 
esta demanda es lo que ha generado un paisaje 
urbano fragmentado, desigual y diverso. Guaya-
quil, puerto principal del Ecuador y con 2.350.000 
habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos [INEC], 2011) no escapa de dicha tenden-
cia, al presentar la mayor demanda de vivienda del 
país, con alrededor de 10.000 unidades al año, de 
las cuales 6000 corresponden a sectores de bajos 
ingresos (INEC, 2011). Esta demanda insatisfecha 
de vivienda se expresa, a su vez, con el estable-
cimiento de grandes sectores de asentamientos 
informales en la periferia de la ciudad, localiza-
dos inicialmente al sur durante los años sesenta 
del siglo XX (Delgado, 2013a, p. 520), y hacia el 
noroeste de la ciudad, a lo largo de los últimos 20 
años (Delgado, 2017a, p. 230), como el sector de 
Monte Sinaí, con 80.000 habitantes (Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda [Miduvi], 2013).

Adicionalmente, los mencionados asentamien-
tos informales son la consecuencia de políticas 
que no abarcan de una manera integral la creación 
de un hábitat accesible y de calidad, y que solo 
proveen soluciones simplistas a una problemáti-
ca compleja. Así, se crean soluciones simples de 
causa y consecuencia: los promotores producen 
viviendas mínimas1 y con materiales de baja cali-

1 Viviendas con un área construida en un rango entre los 36 
y 24 m2 o inferior. (Obtenido de resultados del proyecto 
Procesos Urbanos y Sociales del Hábitat-Alternativas para 
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Resumen 
La demanda de vivienda nueva y el mejoramiento del hábitat para los sectores de 
bajos recursos de la población están entre las más esenciales necesidades por cubrir 
en el desarrollo de las ciudades en América Latina. Guayaquil no es la excepción, y 
la existencia de vastos sectores de asentamientos informales periféricos, como Monte 
Sinaí, es muestra de ello. La respuesta a dicha problemática es compleja, y la presente 
investigación la aborda considerando la vivienda parte de un sistema integral y diverso. 
De esta forma, para el presente esfuerzo de reflexión de caso se desarrollan modelos 
de simulación para proyectos de vivienda nueva y mejoramiento teniendo en cuenta 
variables arquitectónicas y urbanas. Adicionalmente, se realizan análisis de sensibilidad 
con el fin de identificar las variables que podrían tener un mayor impacto para planifi-
car un proyecto. Se concluye con reflexiones sobre la utilización de estas herramientas 
en el campo de la arquitectura, en el cual no han sido todavía suficientemente explo-
radas y como parte de un proceso abierto y flexible, adaptable a las actuales y futuras 
necesidades de los usuarios.
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Abstract 
The demand for new housing and the improvement of the urban environment for low-in-
come sectors of the population are some of the most essential needs to be covered regar-
ding the development of Latin American cities. Guayaquil is no exception, and the existence 
of vast sectors of peripheral informal settlements such as Monte Sinaí is proof of this. The 
answer to this problem is complex and the present investigation approaches it considering 
housing as part of an integral and complex system. Following this, for the present reflection 
effort of a case, conceptual simulation models are developed for new and existing housing, 
considering urban and architectural variables. Additionally, a sensitivity analysis is made, 
to identify the variables that could have a higher impact on project planning. Finally, it is 
concluded with reflections over the use of these tools in the architectural field, where they 
have not yet been sufficiently explored. Besides, as part of an open and flexible system that 
could be adapted to the actual and future user’s needs.

Keywords: Urban Environment; housing; habitat; simulation;

Evaluado: mayo 3 / 2020 Aceptado: junio 20 / 2020

Arquitecta, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Guayaquil (Ecuador).
Investigadora, Universidad de Guayaquil (Ecuador), Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Carrera 
de Arquitectura.
Máster en asentamientos humanos, Universidad Católica de Lovaina. Leuven (Bélgica).
Doctora en ingeniería-arquitectura, Universidad Católica de Lovaina. Leuven (Bélgica).
Investigadora, K. U. Leuven. Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Architecture-Department 
Architecture-Engineering Leuven (Bélgica).

 https://scholar.google.es/citations?hl=en&pli=1&user=T2q6l2UAAAAJ
 https://orcid.org/0000-0003-2148-4879
 alina.delgadob@ug.edu.ec

doi.org/10.14718/RevArq.2020.3143

A Cultura y espacio urbano 

https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.3143
https://scholar.google.es/citations?hl=en&pli=1&user=T2q6l2UAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-2148-4879
mailto:alina.delgadob@ug.edu.ec
http://doi.org/10.14718/RevArq.2020.3143


Facultad de Diseño2522Vol.   Nro. 2 2020 julio-diciembre

dad; incluso, se promueven normas urbanísticas o 
de construcción que promueven tal situación. 

Al mismo tiempo, es necesario proporcionar 
herramientas a los desarrolladores urbanos pri-
vados con el fin de estimular su participación en 
este tipo de proyectos, los cuales son muchas 
veces considerados de alto riesgo y poca rentabi-
lidad. Este es el enfoque que abarca la presente 
investigación, y se fundamenta en el desarrollo 
de herramientas que permitan a estos desarro-
lladores visualizar de forma rápida el proceso de 
inversiones y recuperación sobre esa inversión. 
Para esto, se utilizarán variables como tipologías 
de viviendas, área residencial, dimensiones de 
los lotes, área de construcción por tipo, monto 
máximo de inversión de costos, precios basados 
en la demanda, por citar las principales para uti-
lizarse en las simulaciones, y a las que se descri-
birá en detalle en la parte sobre el desarrollo y los 
principios de los modelos del presente artículo.

De esta forma, cabe preguntarse: ¿cuáles son 
las combinaciones de tipos de viviendas basa-
dos en estudios tipológicos y de preferencias 
para nuevos proyectos, y que podrían, dentro de 
ciertas limitantes de área y costo, proporcionar 
recuperación para la inversión para los desarro-
lladores privados o públicos? Y, además de ello, 
¿cuáles son las opciones que permiten propor-
cionar infraestructura de manera progresiva en 
los casos de mejoramiento de zonas de vivien-
das semiconsolidadas? Por tanto, la presente 
investigación desarrolla modelos conceptuales 
de simulación, que permiten simular diferentes 
situaciones de control, retroalimentación y opti-
mización (Delgado, 2013b, pp. 173-175). Por 
ello, el presente estudio plantea la hipótesis de 
que a través del uso de herramientas de mode-
los conceptuales de simulación sería posible una 
mejor comprensión de las implicaciones de las 
decisiones de diseño, tanto para el costo como 
para la calidad del hábitat urbano.

El presente estudio se fundamenta en el pro-
yecto Desarrollo de un modelo para la regulación 
de la imagen urbana de las vías estructuran-
tes de los asentamientos humanos informales 
del norte de Guayaquil (octubre de 2017-mar-
zo de 2020), y a su vez, en un proyecto previo: 
Procesos Urbanos y Sociales del Hábitat-Al-
ternativas para Proyectos de Vivienda Social2 

 (octubre de 2016-abril de 2018).

En el proyecto Procesos Urbanos y Socia-
les del Hábitat se identificaron preferencias3 

de tipos de viviendas por medio de encuestas, 
conjuntamente con un estudio de las tipologías 

Proyectos de Vivienda Social).
2 Proyecto de investigación financiado y avalado por la univer-

sidad Espíritu Santo, Facultad de Arquitectura e Ingeniería.
3 Se realizaron encuestas, en 2017, a 3 grupos de usuarios de 

la ciudad de Guayaquil: 1) Monte Sinaí, 2) el programa Mi 
Lote, del Municipio de Guayaquil, y 3) San José, en Sambo-
rondón, para un total de 90 encuestas, utilizando el método 
de preferencias declaradas y método de imágenes. En cuan-
to al tipo de vivienda, en ese proyecto se identificó que la 
mayoría (83 %) prefería vivienda aislada, y no departamentos 
(opción favorita del 17 %).

de viviendas más empleadas en el medio, y se 
plantearon las bases para el desarrollo de mode-
los de simulación. A su vez, se identificaron las 
principales limitaciones para la provisión de 
vivienda social, por medio de encuestas a desa-
rrolladores y profesionales4.

El presente estudio es la última etapa del pro-
yecto Desarrollo de un modelo de regulación de 
la imagen urbana de las vías estructurantes de los 
asentamientos humanos informales del norte de 
Guayaquil, ubicado en el sector Monte Sinaí, al 
noroeste de la ciudad de Guayaquil. A partir de 
estudios de campo y de procesos participativos, 
se identificaron dos componentes: 1) áreas don-
de se podría promover la inclusión de vivienda 
nueva por medio de proyectos de vivienda social 
(vacíos urbanos), y 2) vías donde se promovería 
el mejoramiento del hábitat urbano en las zonas 
semiconsolidadas. 

Hábitat accesible-espacios habitables 
El presente estudio de reflexión de caso consi-

dera la vivienda un componente de un hábitat de 
calidad, entendido este como la capacidad que 
tienen una edificación y su contexto urbano-natu-
ral inmediato para asegurar condiciones mínimas 
de confort y salubridad a sus habitantes (Cubillos 
et al., 2014, p. 90; López, 2010, p. 101). Tam-
bién propugna que el planteamiento de proyectos 
de vivienda social nueva o de mejoramiento sea 
abordado desde una visión integral del hábitat y de 
las unidades habitacionales con el entorno inme-
diato que las rodea, sea urbano o natural. Para 
ello, es necesario plantear escalas intermedias de 
estudio, como la escala del conjunto residencial, o 
amanzanamiento, como una unidad urbana más 
en contacto con las unidades habitacionales (Tri-
gaux et al., 2017a, p. 598; Trigaux et al., 2017b, 
p. 943; Delgado, 2013b, pp-194-196).

De esta manera, se utiliza la unidad urbana de 
agrupamientos de viviendas que conforman una 
manzana, y los cuales nos permiten verificar que 
los principios de habitabilidad y calidad del hábitat 
residencial se cumplan en cuanto a confortabili-
dad, ventilación, iluminación natural, eficiencia 
funcional y espacial y accesos a servicios públicos 
urbanos, equipamientos e infraestructura, de tal 
forma que se pueda relacionar la dimensión social 
con la ambiental y la económica, principios, a su 
vez, para la conformación de un hábitat sostenible 
(Cubillos, 2010, p. 92) y como condicionante para 
el desarrollo de la calidad de vida de los espacios 
urbanos (Moreno, 2008, p. 48).

Adicional a ello, es necesario entender la pro-
visión de vivienda social como un proceso inaca-
bado, que se adapte a las necesidades y a las 
posteriores adaptaciones de la vida de las fami-
lias y dentro de una planificación que contemple 

4 En 2018, se realizaron encuestas a profesionales, lo que per-
mitió identificar algunas de las principales limitaciones para 
el desarrollo de proyectos de vivienda social, tales como la 
falta de terrenos urbanizados a bajo costo, los altos costos de 
inversión y la falta de créditos

Delgado-Bohórquez, A. (2020). Hábitat Accesible. Desarrollo de modelos conceptuales urbano-habitacionales. Revista de Arquitectura 
(Bogotá), 22(2), 24-36. http://doi.org/10.14718/RevArq.2020.3143
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estos cambios y adaptaciones. Así, según Turner 
(1977), el problema de la vivienda social no es 
la producción de unidades habitacionales, sino 
el estudio de la vivienda como proceso y la pro-
ducción de un hábitat de calidad que pueda dar 
opción a que los usuarios lo adapten de acuer-
do con sus futuras necesidades (Habraken y Mig-
nucci, 2010, p. 4). 

Recientes investigaciones sobre el enfoque de 
la vivienda flexible se plantean la falta de una defi-
nición consensuada del concepto de flexibilidad 
para el diseño habitacional (Ritter y Nuno, 2018, 
p. 81), además de la dificultad para evaluar de 
una manera más completa las diferentes variables 
que intervienen en el proceso, debido a la variabi-
lidad de contextos (con diferentes características 
económicas, sociales y culturales) donde se apli-
can los proyectos de vivienda (Schneider y Till, 
2005; Kim, 2013; Ritter y Nuno, 2018, p. 91). 

Modelos conceptuales de simulación 
como estrategia para la comprensión  
del hábitat

En el presente artículo se plantea el uso de 
modelos de simulación, con el fin de permitir la 
identificación de factores críticos y variables de 
impacto en el proceso de provisión de viviendas 
nuevas y mejoramiento del hábitat, modelos que 
se basan en una abstracción de procesos de la 
vida real y se alimentan de la retroalimentación y el 
control (Cubillos, 2010, p. 89), lo cual, a su vez, 
implica pensar en términos de temporalidad y 
como una estrategia para la investigación social y la 
construcción del conocimiento (Zoya y Roggero, 
2014, pp. 7-12).

Desde el punto de vista metodológico, el pro-
ceso de simulación se refiere a expresar un con-
junto de hipótesis que informan sobre un proceso 
(Marengo et al., 2009, p. 7); además, dicha hipó-
tesis deberá informar acerca de los agentes invo-
lucrados en el fenómeno de estudio, sus formas 
de comportamiento y sus modos de interacción 
(Robinson, 2020, p. 1). Es así como los paráme-
tros del modelo permiten definir las condiciones 
iniciales de una modelización y definen el mode-
lo conceptual de simulación que va a ser puesto 
a prueba (Zoya y Roggero, 2014, p. 8), definido, 
a su vez como una abstracción del mundo real, y 
que permite visualizar diferentes opciones, pero 
no pretende copar con todas ellas los riesgos ni 
los eventos inesperados de este; es decir, con-
lleva algunos elementos de simplificación (Moris 
et al., 2008), además de la dificultad de la pro-
pia definición de modelo conceptual (Robinson, 
2020, p. 2) y de aspectos relacionados con el 
desarrollo y la representación de modelos de 
simulación (Van der Zee et al., 2010).

En el trabajo de reflexión de caso presentado 
en este artículo, se identifican aspectos y varia-
bles por medio de procesos de análisis de sensi-
bilidad, lo que permite visualizar los impactos, 
sean positivos o negativos, del uso de determina-

das condicionantes del contexto habitacional o 
urbano. A su vez, por medio de análisis de opti-
mización se identifican soluciones posibles de un 
conjunto de valores para las variables de decisión 
que satisfacen todas las restricciones en un pro-
blema de optimización. Así, el conjunto de todas 
las soluciones posibles define la región factible 
del problema (Frontline Systems, 2019).

Problemática y estado del arte
La demanda insatisfecha de vivienda para los 

sectores de menores recursos de la población 
es una problemática que abarca a todos los paí-
ses a América Latina y los denominados países 
en desarrollo (BID, 2018). Ecuador, y dentro de 
este la ciudad de Guayaquil, no es la excepción.  
Así, la demanda de vivienda social a escala nacio-
nal corresponde, según proyecciones realizadas en 
2013, a 342.000 hogares (Miduvi, 2013). En Gua-
yaquil existe, por un lado, una demanda anual 
de 10.000 unidades; de ese total, 6.000 corres-
ponden a vivienda social (INEC, 2011). Por otro 
lado, la oferta de vivienda en Guayaquil era, 
para 2013, de 13.700 unidades habitacionales, 
de las cuales 833 corresponden a vivienda social 
(Cámara de la Industria de la Construcción del 
Ecuador [CAMICON], 2014).

Además de lo anterior, con respecto a la pro-
visión de proyectos de vivienda social, no se 
considera de manera suficiente la calidad de 
la vivienda y su entorno urbano inmediato, así 
como tampoco, las necesidades del usuario, en 
cuanto a flexibilidad y capacidad de adaptación 
al cambio. Es decir, se plantea la vivienda como 
un fin, y no como parte de un proceso inacabado. 
El resultado son proyectos de vivienda donde la 
imagen actual poco corresponde al planteamien-
to inicial. Así, en Guayaquil hay varios ejemplos, 
en proyectos como Mucho Lote, promovido por 
el Municipio, y en el proyecto Socio Vivienda, 
promovido por el Gobierno. En este último se 
puede detectar que la mayoría de las viviendas 
(99 %) presentan cambios mayores y menores 
con respecto al proyecto inicial de vivienda que 
fue entregado a los usuarios (Peek et al., 2018, 
p. 18). 

Contexto de estudio: Monte Sinaí, 
Guayaquil

El contexto para el presente estudio está ubi-
cado en el sector Monte Sinaí, al noroeste de la 
ciudad de Guayaquil, tal como se muestra en la 
figura 1, y el cual fue promovido en sus inicios 
por Marcos Solís, conocido como el fundador de 
este asentamiento (Delgado, 2017a, p. 230). En 
su conformación, tanto el gobierno central como 
el local comparten responsabilidades; igualmente, 
es el resultado de una serie de dinámicas sociales 
y de ocupación ilegal de terrenos, propiciada por 
traficantes de tierras que negociaban terrenos a 
base de amenazas o presiones a sus dueños ori-
ginales y vendían terrenos fraccionados a grupos 
de personas; la mayoría, migrantes de otras zonas 
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A  Figura 2. Implantación general y proyectos en la zona de Monte Sinaí.
Fuente: Miduvi, esquemas de áreas de desarrollo urbanístico y ocupación: 
elaboración propia. (2013) CC BY-NC-SA 2.5

A

 Figura 1. Distrito 
metropolitano de Guayaquil-
Samborondón.
Fuente: Municipalidad de 
Guayaquil y Samborondón 
zonificación y convenciones, 
elaboración propia. (2017). 
CC BY-NC-SA 2.5

del país o de la ciudad (Delgado, 2017a, p. 230; 
Pozo, 2011, p. 48). Los desarrolladores informales 
hacían el trazado de las calles y la gestión admi-
nistrativa de cobros por los terrenos, y dotaban de 
seguridad y electricidad a los habitantes, además 
de proveer escuelas y transportación pública. Fun-
daciones como Hogar de Cristo proporcionaban 
el material y los recursos para edificar las viviendas 
(Delgado, 2017a, p. 230). 

Muchos de los desarrolladores informales 
participaban en política y eran respaldados por 
algún político durante épocas de proselitismo 
político. La Ley 88, promulgada por el Gobierno 
ecuatoriano en diciembre de 2010, puso fin a 
esa dinámica y declaró a la zona de Monte Sinaí 
como zona de reserva. Se hicieron desalojos 
forzados en el área utilizando gran cantidad de 
equipos policiales y se apresó a algunos de los 
desarrolladores informales, como Balerio Estacio 
(El Universo, 2010). A partir de ese momento se 
establecieron planes para la zona, como la pues-
ta en marcha de un Plan Maestro para Monte 
Sinaí, que involucraría el reajuste de tierras, el 
desarrollo de programas de viviendas, proyec-
tos sociales y comunitarios, granjas comunitarias, 
equipamientos recreativos y deportivos, la regu-
larización de la tenencia de la tierra y la parti-
cipación de la ciudadanía en la elaboración de 
dicho plan (Miduvi, 2013). 

Con respecto al plan Masa para Monte Sinaí, 
como se observa en la figura 2, los principales pro-
yectos están localizados en el área de Las Thalía 
y Las Marías, así como en el área de Los Juanes, 
donde se planificó un programa de reajuste de tie-
rras. Se consideró para el efecto a los pobladores 
establecidos antes de diciembre de 2010 y se defi-
nieron lotes de 8 × 15 metros, la cual es la medida 
de la mayoría de los lotes de la zona. Se estable-
ció también un área máxima del lote de 300 m2; 
aquellos pobladores que tuvieran un excedente de 
terreno tendrían que pagar la diferencia. Además, 
se construyó en el sector un hospital con capacidad 
para 400 camas (Miduvi, 2013). 

Metodología
La metodología por utilizar para el presen-

te estudio combina investigación bibliográfica 
para realizar un estudio tipológico de los tipos 
de vivienda más utilizados en el contexto de la 
vivienda en Guayaquil, y el desarrollo de mode-
los de simulación conceptuales para la provisión 
de vivienda nueva y el mejoramiento de medio 
urbano por medio de infraestructura y equipa-
miento, y con base en el método de elementos 
para control de costos.

El uso de modelos de simulación conceptua-
les permite, mediante una abstracción de la rea-
lidad, plantear diferentes escenarios utilizando 
variables tanto arquitectónicas como urbanas, 
con el fin de obtener la mayor eficiencia del pro-
yecto en términos sociales y económicos. De esta 

Delgado-Bohórquez, A. (2020). Hábitat Accesible. Desarrollo de modelos conceptuales urbano-habitacionales. Revista de Arquitectura 
(Bogotá), 22(2), 24-36. http://doi.org/10.14718/RevArq.2020.3143

forma —si bien, con base en el análisis tipológi-
co, se determinaron los tipos de vivienda y los 
parámetros que brindarían mayor flexibilidad—, 
los modelos pueden funcionar según cualquier 
tipo de vivienda.

Finalmente, se realizan análisis de sensibili-
dad, con el fin de identificar las variables que 
podrían tener un mayor impacto al momento de 
plantear o planificar un proyecto y un análisis de 
optimización para determinar las posibles opcio-
nes factibles dentro de un set de variables fijando 
un problema objetivo y limitantes concernientes 
al costo y el área para los proyectos.

El método de elementos
Debido a la complejidad de las configuraciones 

urbanas, se requiere un sistema bien estructura-
do. Con tal fin, se utilizó el método de elementos 
(De Troyer, 2018), que presenta una división jerár-
quica de los distintos elementos de las edificacio-
nes, como paredes y cubierta, y dentro de estos, 
a su vez, las diferentes partes: ventanas, puertas 
y estructura de cubierta; y posteriormente, con 
respecto al material de que se componen dichas 
partes. En consecuencia, es posible hacer un aná-
lisis a las diferentes escalas de la vivienda y medio 
urbano, como se ve en la figura 3. De esta forma, 
es posible utilizar el método elemental para defi-
nir las diferentes partes o elementos en el ámbito 
del contexto urbano inmediato, o unidad urba-
na básica (De Troyer y Allacker, 2004; De Troyer, 
2018), la cual está definida por un sistema de vías  

http://doi.org/10.14718/RevArq.2019.21.2.2133


E-ISSN: 2357-626X

Arquitectura28
ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

•Viviendas

•Agrupamientos de viviendas

•Unidad urbana - con área verde

colindantes, de tal forma que no queden espacios 
sin iluminación o ventilación como consecuencia 
de ampliaciones o adosamientos. 

De esta forma, por medio del estudio de 
aspectos ambientales en el diseño de los agru-
pamientos de viviendas se llegó a la conclusión 
de que no podían considerarse tipos de vivien-
da solo en el ámbito arquitectónico, por cuan-
to es necesario relacionar la vivienda como un 
componente del hábitat; es decir, su entorno 
inmediato. Por tanto, se tomó como elemento 
articulador el conjunto habitacional, que rela-
ciona la vivienda con el contexto urbano inme-
diato a esta. Así se podría verificar que la forma 
resultante de las ampliaciones de la vivienda esté 
coordinada con las ampliaciones de las vivien-
das próximas, vecinas, y con el diseño de la uni-
dad urbana. Así, el tamaño del lote es una de 
las variables principales para el desarrollo de los 
modelos de simulación, junto con la variable de 
dimensiones de vías en cuanto a su sección, las 
cuales pueden luego multiplicarse por metros 
lineales para la aplicación de los modelos.

El presente estudio considera que el proble-
ma de la vivienda social requiere dar respuestas 
que aborden la complejidad de dicho problema, 
y las cuales no se pueden resolver tan solo con la 
identificación de prototipos “ideales” de vivienda, 
sino por medio de un sistema abierto y flexible 
que permita utilizar diversos prototipos que con-
sideren a su vez componentes de flexibilidad para 
los futuros usuarios de la vivienda y de calidad del 
hábitat o contexto urbano inmediato de esta.

Desarrollo y principios de los modelos 
de simulación

Se desarrollaron dos tipos de modelos de simu-
lación, de acuerdo con las estrategias planteadas 

(primarias y secundarias), lotes y áreas para equipa-
miento urbano o espacio público, como áreas ver-
des, recreativas, deportivas o de comercio (Trigaux 
et al., 2017a, p. 598; Delgado, 2013b, pp. 259-
260). Para los modelos presentados en este trabajo 
se utilizarán los niveles que van desde las edifica-
ciones o unidades habitacionales y la configuración 
urbana del contexto inmediato de estas, como lo 
muestra la figura 3. 

Prototipos de vivienda social. El conjunto 
habitacional

Para identificar tipos de vivienda social que 
contengan las características más representati-
vas del contexto, se hizo un análisis comparati-
vo de diversas tipologías extraídas de proyectos 
de vivienda social nacional e internacional, según 
se aprecia en la figura 4. La vivienda de interés 
social formal en Guayaquil maneja áreas de entre 
36 m2 y 47 m2, mientras que la vivienda informal  
presenta áreas de entre 48 m2 y 120 m2 (Delga-
do, 2018). A partir del análisis de las tipologías, se 
estableció que una de las variables más determi-
nantes para proporcionar flexibilidad de espacio 
a los usuarios de vivienda social es el tamaño del 
lote, el cual debe dar cabida a posibles cambios 
y ampliaciones de la vivienda, sin que por ello se 
deba sacrificar la calidad habitacional en cuanto 
a espacios iluminados y ventilados. Así, por ejem-
plo, un lote promedio del sector de Monte Sinaí 
(el cual es mayor que el promedio de proyectos de 
vivienda social en Guayaquil) tiene unas dimensio-
nes de 8 m × 15 m, y al dar cabida a una edifica-
ción semiadosada de 6 m × 9 m, con retiro frontal 
2 m y lateral 2 m quedaría en el lote un área esti-
mada de ampliación de 24 m2, correspondiente al 
20 % de la capacidad del lote. Además, es nece-
sario considerar el diseño y el tipo de viviendas 

A

 Figura 3. Niveles 
habitacionales utilizados para 
los modelos. 
Fuente: elaboración propia 
(2013). CC BY-NC-SA 2.5
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en el proyecto Desarrollo de un modelo de regu-
lación de la imagen urbana de las vías estructu-
rantes de los asentamientos humanos informales 
del norte de Guayaquil, tales como: 1) propor-
cionar vivienda nueva en áreas identificadas para 
proyectos de vivienda social (vacíos urbanos), y 
2) proveer infraestructura urbana en las zonas de 
asentamientos semiconsolidados. Estos modelos 
nos permiten, a su vez, responder a dos preguntas: 

1. En cuanto a nuevos proyectos de vivienda 
social: ¿Cuál es la combinación más óptima 
de número de unidades de vivienda por tipo 
y dimensiones de lotes para obtener el mayor 
beneficio en términos de aprovechamiento 
del área disponible para el proyecto y los re-
cursos disponibles en cuanto a la inversión? 

2. En cuanto a mejoramiento del hábitat en 
sectores semiconsolidados: ¿Cuáles serían 
las opciones en cuanto a la planificación de 
provisión de infraestructura pública en áreas 
no consolidadas que permitan obtener renta-
bilidad sobre la inversión?

Para el desarrollo de los modelos se recurre al 
uso de variables-inputs, o de entrada del mode-
lo, y variables-outputs, o resultados. Se aplican 
curvas de demanda de viviendas, considerando 
los precios de los tipos de viviendas. Para la opti-
mización realizada en el primer modelo, se utili-
za la aplicación de Frontline Systems, Inc. (2018), 
Frontline Excel Solvers, para, por medio de un 
proceso iterativo de variables, ajustar el resulta-
do del modelo a una celda objetivo y de acuerdo 
con los limites definidos para el modelo. Para el 
segundo modelo se utilizan curvas de retorno de 
inversión del valor presente neto. Finalmente, se 
realizan análisis de sensibilización de variables y 
de optimización de soluciones.

A

 Figura 4. Estudio tipológico 
de proyectos de vivienda 
social en Guayaquil, Ecuador.
Fuente: elaboración propia 
(2017). CC BY-NC-SA 2.5
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Modelo vivienda nueva
El modelo se compone de dos partes principa-

les: 1) área de diseño (m2) y 2) economía ($). El 
objetivo es determinar cuál es la combinación opti-
ma de número de unidades por tipos de viviendas 
utilizadas en el proyecto, con el fin de maximizar 
el uso de recursos y determinar la rentabilidad del 
proyecto (celda objetivo) con base en el área de 
diseño del proyecto (m2), y con los costos de inver-
sión ($) como limitantes para la simulación. Por 
tanto, el modelo incluye una parte final de optimi-
zación de variables. 

A su vez, basándonos en los análisis previos para 
considerar la producción de vivienda social, no 
solo con un enfoque arquitectónico, sino también, 
con base en su entorno inmediato urbano, se tomó 
como unidad para la parte del diseño de la simu-
lación, una unidad urbana, como se aprecia en la 
figura 5, y consistente en cuatro cuadrantes, dividi-
dos por un sistema vial de ejes cartesianos (x y y). En 
esta unidad urbana es posible también incluir lotes 
que correspondan a equipamientos urbanos como 
áreas verdes. Para modelo 1 de vivienda nueva y 
modelo 2 para mejoramiento de área urbana, se 
usará esta unidad urbana. 

Con respecto a la unidad urbana, se utilizarán 
como variables-inputs de entrada las medidas de 
lotes, el número de lotes por cuadrante, las medi-
das de vías y las áreas verdes, para calcular las 
dimensiones de la unidad urbana en sentido x y en 
sentido y por cada tipo de vivienda incluido en el 
proyecto. 

En la figura 6 se puede observar la utilización de 
la unidad urbana sobre el tejido urbano de un pro-
yecto de vivienda social en Guayaquil: el proyecto 
Mucho Lote, ubicado al noroeste de la ciudad, a 
un lado de la avenida Francisco de Orellana.
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Las variables-inputs, o de entrada urbano-ha-
bitacionales, dentro de restricciones de costo y 
área utilizadas para este modelo son: 

1. Con respecto al diseño: Se utilizaron 
tres tipos de vivienda (vivienda de una planta, 
vivienda de dos plantas y departamentos de tres 
plantas altas), como se ve en la figura 7, utili-
zando para el modelo de simulación los tipos 
más representativos del contexto. También se 
usaron variables como: área total del proyecto, 
porcentaje del área residencial, número de uni-
dades habitacionales por cada tipo de vivienda 
utilizado, dimensiones del lote (a y b) y la vivien-
da, número de lotes por cuadrante, medidas de 
vías, ancho de vía primaria (a) y secundaria (b) 
por cuadrante, medidas de áreas verdes (a y b) y 
número de áreas verdes. 

2. Con respecto a la economía: Costo de 
construcción por tipo de vivienda; precio por 
tipo de vivienda; precio reducido por tipo de 
vivienda de acuerdo con el número de viviendas 
por proveer; número de unidades de vivienda 
para la reducción de precio.

Las variables outputs-resultados del modelo se 
expresan de la siguiente manera:

3. Con respecto al diseño: El modelo calcula 
el total de m2 de construcción por tipo de vivien-
da con base en las dimensiones de la vivienda y 
el número de unidades por tipo. Se calculan los 
m2 de construcción en una unidad urbana com-

puesta de cuatro cuadrantes. Posteriormente se 
divide el total de m2 de construcción para los m2 

de construcción de la unidad urbana, para calcu-
lar el número de unidades urbanas. Se calculan 
también espacios para área verde y se determinan 
las dimensiones de un área urbana, en sentido x 
y en sentido y, con lo que se calcula el área de 
una unidad urbana. Con el área en m2 de la uni-
dad urbana y el número de unidades urbanas se 
obtiene el área total urbana residencial necesaria 
por cada tipo de vivienda utilizada en el proyecto.

El área total del proyecto se organiza con 
base en el número de unidades urbanas (varia-
ble output), que están, a su vez, definidas por 
las variables-inputs, o de entrada del proyec-
to: número de unidades de viviendas por tipo, 
dimensiones del lote, dimensiones de las vivien-
das, secciones de vías (el modelo calcula los 
metros lineales totales y subtotales de vías como 
variables de resultado de proyecto) y equipa-
mientos de áreas verdes.

2. Con respecto a la economía: El modelo  
calcula el costo total de construcción de 
unidades con base en el costo por unidad 
habitacional y el número de unidades esta-
blecido al inicio del modelo. Con respecto 
al precio, se calcula un precio de venta con 
base en una curva de demanda estableciendo 
una reducción en el precio por un número n 
de unidades habitacionales, y asumiendo que 
una reducción en el precio es posible si se pro-

A  Figura 7. Prototipos de 
viviendas utilizados para el 
modelo: a) Tipo 1: Vivienda 
una sola planta (Sociovivienda 
1); b) Tipo 2: Vivienda de dos 
plantas (Sociovivienda 3); Tipo 
3: Departamentos de 3 plantas 
altas (Sociovivienda 2).
Fuente: Miduvi, 2013.a) Por 
cortesía de Miduvi; b y c) 
Fotos de autor, 2018, CC BY-
NC-SA 2.5

A  Figura 6. Implantación 
de una unidad urbana en 
el trazado urbano. Caso: 
proyecto Mucho Lote 
1-Guayaquil.
Fuente: Municipalidad de 
Guayaquil. Convenciones de 
elaboración propia. (2017) CC 
BY-NC-SA 2.5

A  Figura. 5. Esquema de 
unidad urbana usada para 
modelos. 
Fuente: elaboración propia. 
CC BY-NC-SA 2.5
Nota: compuesta de cuatro 
cuadrantes y sistema de 
calles en sentido x’ y y’. En la 
primera figura a la izquierda 
se incluyen áreas verdes.
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vidas. Adicionalmente: ganancia por lote por 
cada componente de infraestructura.

3. Con respecto a economía-costos financieros: 
Tasa de interés; inflación; horizonte financiero.
Las variables-outputs, o de resultado, que este 

modelo calcula son las siguientes:

1. Con respecto al diseño: Área del lote, área 
total de lotes, longitud de las calles, total longi-
tud de las calles, área total de unidad urbana. 

2. Con respecto a economía-costos: Costos 
totales de las vías, la pavimentación y las vere-
das, de la electricidad, del agua, del alcantari-
llado, de aguas lluvias y del de aguas servidas. 

3. Con respecto a economía-costos financieros: 
El modelo calcula la suma del valor presente del 
costo futuro de cada componente de infraes-
tructura, según como lo muestra la figura 9, 
así: por electricidad, drenajes de aguas lluvias, 
aguas servidas, alcantarillado y la suma total del 
valor presente de todos estos componentes. 

Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

Donde:

V[C] = valor presente en un año

C = costo por el año de referencia

g = tasa nominal de crecimiento

 d = tasa nominal de descuento

vee un número determinado de unidades de 
vivienda; es decir, asumiendo un precio máxi-
mo por una unidad habitacional y la máxima 
reducción por el número n de unidades. Se 
establece la pendiente de la curva, a partir de 
la cual se puede establecer el precio con base 
en el número de unidades habitacional es uti-
lizadas, como se verá en la figura 8. Con el 
precio obtenido se pueden calcular el precio 
total por tipos de vivienda y el margen de ren-
tabilidad por tipos y total. 

Finalmente, se realiza una optimización de 
soluciones, por medio de un proceso iterativo de 
búsqueda de opciones con base en  un objetivo 
establecido para el modelo; es decir, de la mejor 
o la más óptima solución para el modelo, sujeto a 
restricciones, que en el caso del presente mode-
lo se refieren al costo de la inversión y al área del 
proyecto. La optimización puede representar que 
se maximicen las ganancias, se reduzcan los cos-
tos o se logre la mejor calidad posible. En el pre-
sente caso, se establece como objetivo optimizar 
el margen de rentabilidad del proyecto utilizando 
como variables para la optimización el número de 
unidades habitacionales por tipo y las dimensiones 
de los lotes que van a utilizarse para las unidades. 
Se establecen como límites principales: el área 
total residencial urbana disponible para el proyec-
to (m2) y el costo total de inversión ($). A su vez, 
se establecen limitantes a las variables relativas a 
las dimensiones de los lotes, con el fin de restringir 
su dimensionamiento. Se obtiene de esta forma la 
solución más óptima de acuerdo con las variables, 
la celda objetivo y las restricciones del modelo.

Mejoramiento del área urbana-hábitat
Este modelo se compone de dos partes princi-

pales: 1) área de diseño (m2) y 2) economía ($). El 
objetivo es determinar cuáles serían las opciones en 
cuanto a la planificación de provisión de infraes-
tructura pública en áreas semiconsolidadas que 
permitan recuperar la inversión del valor presen-
te para el desarrollador urbano-arquitectónico5. 

 Las variables-inputs, o de entradas utilizadas 
para este modelo son: 

1. Con respecto al diseño: Ancho y profundidad 
del lote; número de lotes por hileras; ancho 
de la calle principal y de la secundaria; área 
(m2) del equipamiento comunitario (mercado 
o parque).

2. Con respecto a economía-costos de infraes-
tructura: Costo de las vías, la pavimentación 
y las veredas; costo de la electricidad, el agua 
y el alcantarillado; costo del drenaje de aguas 
lluvias; costo de los drenajes para aguas ser-

5 Una versión inicial de este modelo para mejoramiento de 
área urbana en zonas semiconsolidadas fue desarrollada con 
la participación y durante la visita de campo del profesor 
Frank de Troyer a Guayaquil, en marzo de 2018, dentro del 
marco del proyecto Procesos Urbanos y Sociales del Hábi-
tat-Alternativas para Proyectos de Vivienda Social.

A

 Figura 9. Curvas del 
valor presente para 
la recuperación de la 
inversión para una provisión 
progresiva de infraestructura 
urbana. 
Fuente: adaptado de:  
De Troyer (2018), con 
autorización.

A

 Figura 8. Curva de 
demanda de unidades de 
vivienda. Tipo 1 para el 
modelo.
Fuente: elaboración propia. 
CC BY-NC-SA 2.5

(continúa)
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Resultados
Para el primer modelo (modelo 1-vivienda 

nueva), se realizaron análisis de optimización 
de variables con el fin de determinar las mejores 
combinaciones de tipos de viviendas que brinda-
rían una óptima rentabilidad para el constructor o 
el desarrollador urbano dentro de las limitaciones 
del área urbana residencial (m2) disponible para 
el proyecto y un monto máximo de inversión ($). 
Una vez hecha la optimización, los resultados, se 
muestran indicando la combinación óptima de 
número de viviendas por tipo, m2 de construcción 
de las viviendas, m2 de terreno, número de uni-
dades urbanas por tipo de vivienda, m2 por área 
urbana por tipo y m2 de área residencial asignada 
a cada tipo y total de m2. La tabla 1 muestra en 
detalle la optimización realizada (que se muestra, 
a su vez, como la optimización N.o 4 en la tabla 2). 
Esta muestra una combinación óptima del núme-
ro de unidades habitacionales por los tres tipos 
de vivienda incluidos, así: por tipo 1, vivienda de 
una planta, 413 unidades; por tipo 2, vivienda  
de dos plantas, 211 unidades, y por tipo 3, depar-

tamentos, 2967 unidades, que suman un total de 
3591 unidades de vivienda. Si se asume una uni-
dad familiar de 5 miembros promedio por familia, 
se obtendría una densidad neta de 427 habi-
tantes para las 42 hectáreas de área residencial 
(420.000 m2), correspondientes al 70 % del área 
total del proyecto (600.000 m2). El área residen-
cial, de 420.000 m2, es una de las limitantes para 
la optimización, como también lo es el monto de 
inversión, para lo que se establece un máximo de 
$50.000.000; por medio de la optimización, se 
alcanza un valor de rentabilidad de $47.748.472, 
y se establece de esa forma la máxima eficiencia 
económica para la rentabilidad total del proyecto.

La tabla 2 muestra nueve rondas de optimiza-
ción realizadas (la optimización N.o 4 se muestra 
en tabla 1), considerando en cada una tres tipos 
de vivienda, así como el porcentaje de área resi-
dencial, y dentro de los límites descritos (de área 
urbana residencial para el proyecto y monto de 
inversión) y con los resultados de costo-beneficio 
y rentabilidad para el constructor. 
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Unidad urbana

Dimensiones de la unidad urbana

Total Área 
Urbana  

(M2) 
Residencial

36.926

26.472

356.602

420.000*

* Límite para optimizaciones

Área  
unidad 
urbana 

(M2)

3.219

4.515

7.693

Y

29

35

49

X

111

129

157

# 
Unidades 
Urbanas

11

6

46

70 % 

Unidad 
Urbana (M2 

Construcción)

1.307

1.781

3.185

Área residencial 

a= 9

b=21

Número de 
lotes por 

cuadrantes

9

9

4

Calle
CONSTRUCCIÓN

M2  
Construcción

14.991

10.448

147.651

M2 Construcción/ 
Tipo de vivienda

36,30

49,5

49,7 *

*De un departamento

Lote

M2  
lote

50

78

340

Dimensiones  
del lote

5

10

6

13

17

20

a

b

a

b

a

b

600.000 m²

ÁREA DE VIVIENDA

%

9

6

85

100

Tipos de 
viviendas

413

211

2.967

Total 
3.591

Área del 
Proyecto

# Unidades 
/Tipo

1 Planta

2 Plantas

Departamentos

1

2

3

Margen total de  
rentabilidad  

(precio-costo)

$ 4.438.284,00

 $ 3.846.325,00

 $ 3.785.281,00

$ 4.438.284,00

$ 3.846.325,00

$ 4.143.818,00

$ 3.846.325,00

$ 3.785.281,00

$ 3.335.628,00

Resultados del proyecto

Precio total

$ 52.187.757,00

$ 44.889.459,00

$ 43.785.281,00

$ 52.187.757,00

$ 44.889.459,00

$ 48.540.121,00

$ 44.889.459,00

$ 43.785.281,00

$ 38.335.628,00 

Costo total

$ 47.745.473,00

$ 41.043.134,00

$ 40.000.000,00

$ 47.745.473,00

$ 41.043.134,00

$44.396.304,00

$ 41.043.134,00

$ 40.000,.000,00

$ 35.000.000,00

 Límites de optimización

Límite de  
inversión (US $)

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 40.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 45.000,00

$ 40.000,00

$ 35.000,00

Límite de área 
urbana (M2)

420.000

360.000

420.000

420.000

360.000

320.000

360.000

390.000

390.000

(%) área  
residencial

70

60

70

70

60

65

60

65

65

Optimización 
N.o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A  Tabla 2. Resultados 
de optimización de la 
rentabilidad del proyecto, 
considerando tres tipos de 
vivienda, de acuerdo con las 
preferencias de la población y 
considerando límites de costo 
de inversión y porcentaje 
de área destinado para el 
proyecto. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).
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A

 Tabla 1. Resultados de la optimización N.o 4 de la tabla 2. 
Fuente: elaboración propia (2019). 
Nota: se muestra la combinación óptima de número de viviendas por tipo y número total de unidades 
de viviendas. Las celdas marcadas con celeste corresponden a variables-inputs, o de entrada, y las celdas 
grises son, además, las variables usadas para la optimización.

Resultados totales del proyecto ($)

Rentabilidad  
total

428.158

266.462

3.743.664

4.438.284*

* Objetivo para 
optimizaciones

Precio 
total

5.383.798

3.010.354

43.793.604

52.187.756

Costo total

4.955.640

2.743.892

40.049.940

47.749.472 *

* Límite para 
optimizaciones

50.000.000

$ PRECIO (con base en la demanda)

Precio de venta  
con base en Curvas 

de Demanda

13.037

14.262

14.762

Precio 
reducido

12.408

13.585

14.553

Precio $ 
básico/

unidades

13.200

14.300

14.850

$ COSTO

Costo por 
unidad  

habitacional

12.000

13.000

13.500

Tipos de 
viviendas

1 Planta

2 Plantas

Departamentos

1

2

3

Diseño
Análisis financiero

Cálculos
Ancho de lote 8 m Área del lote 120 Interés 14 % Por año

Profundidad del lote 15 m Total área de 
lotes 2.400 Inflación 2 % Por año

N.o de lotes/hileras 5 ‘(1+g)/(1+a) 0,894736842

Ancho calle 1 25 m Longitud calle 1 50 Horizonte 
financiero 30 años

Ancho calle 2 20 m Longitud calle 2 80

Mercado 150 m2 Total longitud 
calles 130 Suma valor 

presente 8,197811079

N.o de unidades urbanas 1 u Área total 7.750

Costos

Por unidad Total ($)
Beneficio/

lote
Beneficio  

primer año
Costo/

beneficio
Valor presente de 

beneficios
Costo/

beneficio

Suelo + Subdivisión 25 $/m2 193.750 1.150 23.000 8,4 188.549,65 1,03

Vías-pavimentación y veredas 12 $/m 1.500 10 200 7,8 1.639,56 0,95

Electricidad 10 $/m 1.300 20 400 3.3 3.279,12 0,40

Agua-Alcantarillado 25 $/m 3.250 70 1.400 2,3 11.476,94 0,28

Drenaje aguas lluvias 22 $/m 2.860 40 800 3,6 6.558,25 0,44

Drenaje aguas servidas 70 $/m 9.100 60 1.200 7,6 9.837,37 0,93

Operación Total 211.820 27.000 7,8 221.340,90 0,96

A  Tabla 3. Resultados del 
modelo de mejoramiento de 
área urbana-hábitat. 
Fuente: adaptado de 
De Troyer (2018), con 
autorización.

Para el segundo modelo, (modelo 2-mejora-
miento de área urbana), se calcula para una uni-
dad urbana el área total de lotes, la de calles y el 
área total. Se obtiene el valor presente y la ganan-
cia beneficio para cada uno de los componentes 
de infraestructura que van a incluirse en el pro-
ceso de mejoramiento del área urbana (tabla 3). 

Además de lo planteado, se realizaron análisis 
de sensibilidad de variables por medio de la apli-
cación en la plataforma Frontline Solvers para los 
dos tipos de modelos desarrollados, para vivienda 
nueva y de mejoramiento, según se observa en 
las figuras 10 y 11, usando la representación grá-
fica de barras tornado. Estos análisis relevaron las 
variables que tienen mayor impacto en los resul-

tados del modelo propuesto, para vivienda nueva, 
como son: la variable concerniente al número de 
apartamentos por piso en los tipos de viviendas, 
que en la figura 10 aparece indicada como la cel-
da $C$22, y el número de pisos, indicado como 
$M$22; es decir, lo concerniente a la densidad de 
los proyectos de vivienda social.

En los análisis de sensibilidad realizados al mode-
lo de mejoramiento del área urbana, se identificó 
como una de las variables más sensibles la concer-
niente al ancho de los lotes, que en la figura 11 se 
encuentra indicado como la celda $B$15, seguido 
del costo relativo a la subdivisión de esos lotes y al 
número de unidades urbanas utilizadas. 
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Discusión 
En los análisis de sensibilidad realizados en 

los modelos de simulación se identificaron 
variables como el tamaño del lote y, específica-
mente, el ancho del lote, como las que tienen 
mayor impacto en el proyecto, lo cual corrobo-
ra lo identificado en estudios previos (Delgado, 
2013b, 2018; DeTroyer, 2018). Cabe observar 
que estas son variables que corresponden al tra-
zado urbano de los proyectos (tamaño de lotes, 
ancho de calles, espacios para equipamientos 
urbanos como áreas verdes, centros comunales), 
y que deben ser consideradas desde el inicio de 
la planificación de un proyecto y no pueden ser 
modificadas, o muy difícilmente los son con pos-
terioridad. Por otra parte, son condicionantes 
esenciales para poder proveer progresividad y 
flexibilidad al cambio en las viviendas. 

Lo anterior, a su vez, corrobora lo estableci-
do en trabajos previos a la presente publicación 
y mencionados en la introducción, como en el 
análisis tipológico realizado, precedente al desa-
rrollo de los modelos dentro del proyecto Pro-
cesos Urbanos y Sociales del Hábitat-Alternativas 

A  Figura 10. Análisis de 
A  sensibilidad de variables. 

Vivienda nueva. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA 2.5

para Proyectos de Vivienda Social, donde se iden-
tificó, basándose en análisis funcionales y espa-
ciales de diseño y encuestas de preferencias, el 
tamaño de los lotes (y dentro de esto, el ancho 
de los lotes), como un componente esencial a fin de 
proveer la flexibilidad necesaria para que los 
futuros usuarios puedan expandir y ampliar su 
vivienda en el futuro, de acuerdo con sus propias 
necesidades. 

A su vez, la densidad de los proyectos es otro 
factor esencial identificado en los análisis de sen-
sibilidad. De acuerdo con experiencias obteni-
das también dentro del marco de los proyectos 
de investigación previos a esta publicación (Del-
gado, 2013b, 2018; De Troyer, 2018), se debe-
rían enfocar propuestas en tipos de viviendas 
de mediana altura y alta densidad, con el fin de 
dotar propuestas de vivienda y de hábitat acce-
sible para los sectores de menores ingresos de la 
población; sin embargo, y según la información 
recabada en proyectos previos como el proyec-
to Procesos Urbanos y Sociales del Hábitat-Al-
ternativas para Proyectos de Vivienda Social, en 
las encuestas de preferencias realizadas a futu-
ros usuarios, se detectó una mayor preferen-
cia por vivienda aislada (83 %) con respecto a 
departamentos (17 %), lo que contrasta con los 
resultados del modelo, como se ve en la tabla 
1, y que muestran, con respecto al número de 
unidades de tipos de viviendas, un alto número 
de departamentos y una densidad mediana-alta 
de habitantes por hectárea, así como los análi-
sis de sensibilidad realizados, que muestran la 
densidad como a una de las variables con mayor 
impacto en los proyectos.

Con respecto a los modelos de simulación 
planteados, es necesario reconocer que los 
modelos propuestos tienen limitaciones, y estas 
deben ser vistas como la necesidad de un mayor 
desarrollo de dichos modelos y la validación a 
través de bases de datos extensas de población 
y en diferentes contextos. Adicionalmente, al ser 
modelos de utilización práctica, podrían ser con-
siderados muy simplistas o poco elaborados. Con 
respecto a ello, lo que se persigue es, sobre todo, 
la definición de criterios esenciales, de tal forma 
que los modelos puedan adaptarse a diferentes 
situaciones y contextos; además, es necesario 
puntualizar que un modelo de simulación con-
ceptual es solo una representación abstracta de 
un problema real, y no pretende ser una repre-
sentación exacta de esa realidad, si se recono-
cen, a su vez, las limitaciones en la definición 
de lo que representa un modelo conceptual de 
simulación, descritas en Moris et al. (2008), Van 
der Zee et al. (2010) y Robinson (2020).

Conclusiones 
La respuesta a la demanda de vivienda y hábitat 

accesible para los sectores de bajos ingresos de 
la población requiere ser atendida considerando 
la interacción de los diferentes actores sociales 

A  Figura 11. Análisis de  
A  sensibilidad de variables. 

Mejoramiento de vivienda. 

Fuente: elaboración propia, 
2018. CC BY-NC-SA 2.5
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involucrados y considerando a la vivienda par-
te de un sistema integral y complejo, que es el 
hábitat o su contexto urbano inmediato. Como 
respuesta a ello, se implementaron modelos que 
toman en cuenta variables no solo arquitectó-
nicas, sino urbanas, tomando la unidad urbana 
que corresponde al contexto urbano inmediato 
de la vivienda como medida para la simulación 
abstracta del hábitat, tanto para vivienda nueva 
como para mejoramiento de la infraestructura. 

Los modelos de simulación desarrollados per-
miten abordar dos situaciones de demanda de 
vivienda e infraestructura en la zona de estudio, 
como lo es el sector de Monte Sinaí, en Gua-
yaquil. Una cosa es la necesidad de dotar de 
vivienda nueva asequible los sectores de más 
bajos ingresos en las áreas de vacíos urbanos 
identificadas, y otra, la situación de necesidad 
de dotar de infraestructura las zonas semiconso-
lidadas a lo largo de las vías estructurantes del 
territorio. En el primer caso de vivienda nueva, 
el modelo desarrollado permite definir la com-
binación más óptima de número de viviendas 
por tipo y dimensiones de lotes, a fin de opti-
mizar al máximo los recursos invertidos, dentro 
de limitaciones de área residencial destinada 
para el proyecto y el costo de inversión. En el 
segundo caso, de mejoramiento de área urbana 
para zonas semiconsolidadas, el modelo permi-
te visualizar la recuperación de la inversión de 
la provisión progresiva de los distintos compo-
nentes de infraestructura básica y equipamien-
to urbano; esto es vital tenerlo en cuenta en un 
contexto como Monte Sinaí, donde, como resul-
tado de procesos informales, ya existen vastas 
extensiones de áreas residenciales que carecen 
de infraestructura básica vial y de servicios. Es 
recomendable, sin embargo, para una mayor 
validación de los modelos, su aplicación en otros 
contextos y situaciones de habitabilidad, en las 
zonas periféricas o en el centro de la ciudad. 

La evaluación de los modelos permitiría abrir 
posibilidades para la utilización de estas herra-
mientas dentro del campo de la arquitectura, en 
el cual no han sido suficientemente exploradas, 
debido a que el campo de la simulación es consi-
derado, por algunos planificadores y diseñadores 
urbanos, algo netamente técnico, y, por tanto, 
hay, algunas veces, reticencia a utilizar estos ins-
trumentos (Baena y  Olaya, 2013). Al mismo 
tiempo, es recomendable poder ligar los mode-
los conceptuales de simulación con la práctica 
en el campo de la planificación y la construcción 
(Robinson, 2020).

Es esencial, no obstante las limitaciones indi-
cadas de los modelos, relevar la importancia de 
los presentes modelos desarrollados, en los que 
se ha podido identificar, mediante la optimiza-
ción y el análisis de sensibilidad, aquellos pará-
metros de diseño que pueden tener un mayor 
impacto para el proyecto, como, en el caso del 
modelo para vivienda nueva, el tamaño de los 

lotes; específicamente, el ancho de estos, el tra-
zado urbano, las áreas de equipamiento social o 
las áreas verdes, parámetros que deben ser con-
siderados desde el momento inicial de planifi-
car y diseñar un nuevo proyecto, y que luego es 
muy difícil y oneroso económicamente cambiar 
o incorporar. Además, en los análisis de sensibi-
lidad realizados se detectaron parámetros como 
el número de pisos o apartamentos por piso, 
los cuales indican que la densidad es uno de 
los factores de mayor impacto de un proyecto. 
Si lo contraponemos con factores de habitabili-
dad, este factor tiene también impacto, porque 
es necesario balancear ambos factores (densidad 
vs. habitabilidad) para que un proyecto presente 
las condiciones que permitan proporcionar cali-
dad de vida a la población. 

Adicionalmente, el modelo de mejoramiento 
de área urbana en zonas semiconsolidadas per-
mite visualizar la priorización de las inversiones 
en infraestructura que se vayan a realizar, a fin de 
conectar la producción y la demanda, de tal for-
ma que se permitan crear sectores mejor conec-
tados y socialmente equitativos.

Con respecto a la recuperación de la inversión 
para el desarrollador, cabría preguntarse sobre 
aspectos éticos relativos a cuánta recuperación 
es aceptable para proyectos de vivienda social y 
que estos grupos deban pagar por sus viviendas. 
Acerca de ello, los modelos se basan en el princi-
pio de eficiencia; es decir, hacer un uso eficiente 
de los recursos existentes considerando no éticos 
el desperdicio y el no aprovechamiento de esos 
recursos. A su vez, con respecto a si los grupos 
de menores recursos tienen que pagar por sus 
viviendas, los habitantes de los barrios periféri-
cos en sectores informales ya están pagando por 
ello (para obtener agua por tanqueros, por segu-
ridad, por transporte). Así, es esencial contar con 
herramientas que contribuyan a la provisión de 
proyectos de vivienda asequibles para la pobla-
ción de menores recursos, de tal forma que los 
usuarios, en vez de tener que pagar a los desa-
rrolladores informales, puedan hacerlo dentro de 
un programa de vivienda social asegurando su 
terreno, su vivienda y su seguridad familiar; sin 
embargo, es esencial considerar para eso no solo 
el costo, sino factores que tienen que ver con las 
preferencias de la población por determinados 
parámetros de diseño o tipologías de viviendas. 
Esto se consideró en los modelos presentados en 
este artículo, al ser el resultado de investigacio-
nes previas sobre preferencias de vivienda de 
la población (Delgado y De Troyer, 2017b), de 
tal forma que los usuarios puedan identificarse 
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Resumen
¿Pueden los monumentos y el arte urbano propiciar elementos interpretativos y compren-
sivos acerca de la ciudad? ¿Qué develan sus actores? ¿Qué pasa con el espacio público? 
Como soporte metodológico, se propone el enfoque del construccionismo social, además 
de las representaciones sociales y la técnica de entrevistas a actores sociales, el trabajo 
etnográfico y bibliografía referente al tema. La relación entre los monumentos, el arte 
urbano y el espacio público en la ciudad, si y solo si se plantea de manera envolvente y 
dialéctica, facilitaría su apropiación y su disfrute entre los actores; así mismo, la posibilidad 
de reivindicar una forma de sustraer el espacio público de la lógica financiera, restrictiva 
y de valor el capitalismo contemporáneo. Puede concluirse, entonces, que para el caso 
de Manizales dichas apuestas relacionales y de reivindicación se expresan en La torre del 
cable y en la obra de arte urbano Desde Chipre, las cuales resultan interesantes y sugesti-
vas para los estudios sobre la ciudad contemporánea. 

Palabras clave: Arte urbano; espacio público; monumento histórico; zona urbana; socio-
logía urbana;

Abstract 
Can monuments and urban art provide interpretative and comprehensive elements about 
the city? What do your actors reveal? What about public open space? As a methodologi-
cal support we rely on “Social Constructionism” theory, in addition to social representa-
tions and the technique of interviewing social actors, ethnographic work and bibliography 
related to the subject. The relationship between monuments, urban art and public open 
space in the city, only if posed in a comprehensive and dialectical way, would facilitate its 
appropriation and enjoyment among its enacting stakeholders; likewise, the possibility of 
claiming a way of subtracting public open space from the restrictive codes of financial logic 
and of value, as defined by contemporary capitalism. Then, it is  concluded that, in the case 
of Manizales, these relational and vindication bets are expressed in the Torre del Cable and 
in the work of urban art Desde Chipre, both interesting and suggestive for studies on the 
contemporary city. 

Keywords: Historical monument; public open space; urban art; urban zone; urban 
sociology;

Introducción
Vivimos los lugares y ellos nos viven a nosotros; 

aprendemos a mirarlos y hacerlos nuestros. 

Asier Rúa (2016)

La presente reflexión hace parte de la investi-
gación Monumento, arte urbano y espacio públi-
co, llevada a cabo durante 2017 y 2018, y cuyo 
objetivo era comprender el papel de los monu-
mentos y del arte urbano en las ciudades, y su 
relación con el espacio público, a partir de la 
hipótesis de que su relacionamiento y su interac-
ción dialéctica no solo permiten una compren-
sión más holística de la ciudad, sino que también 
muestran las complejidades, entre ellas el papel de 
los monumentos y el arte urbano; en el caso del 
espacio público, la problemática pasa por su apro-
piación y disfrute en un ámbito urbano capitalista 
restrictivo y bajo la lógica del “valor”. La investi-
gación se realizó a instancias del grupo de inves-
tigación Idacanzas, cuya línea de investigación 
tiene que ver con el tema ciudad y ciudadanía. 
La investigación fue desarrollada con el soporte 
financiero y el apoyo de la Universidad de Cal-
das, como reconocimiento el tiempo y la dedica-
ción del docente, así como de los requerimientos 
técnicos, del trabajo de campo y bibliográficos.

La lectura de la ciudad, sus representaciones 
y los imaginarios que de ella hacen los actores 
sociales, de manera individual o colectiva, se esti-
ma que hunde sus raíces en trabajos emblemáti-
cos en esa episteme, como los de Lynch (1966), 
intitulado The image of the City. Un interés de 
análisis que décadas más tarde fue retomado 
y redimensionado en la obra intitulada Topofi-
lia. Un estudio de las percepciones, actitudes y  
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A Cultura y espacio urbano 

valores sobre el entorno, de Fu Tuan (2007), con 
el fin de aprehender la forma y el contenido en 
esas relaciones que los ciudadanos (actores, 
en nuestro caso) presentan para con la ciudad 
y la forma como esta es percibida, apropiada y 
expresada de acuerdo con lugares, sitios, clases 
sociales, ambientes y actividades. Dichos actores 
diseccionan las ciudades creando toponimias, 
así como representaciones a manera de signos 
o códigos (emblemas), que condensan su trama, o 
bien, retrayéndola, aunque de forma sintética, 
en un epígrafe o en un emblema, con los cua-
les pretenden definirla: “Medellín, ciudad de las 
flores”, “Pereira, querendona, trasnochadora y 
morena”, “Manizales, la ciudad de las puertas 
abiertas”… 

¿Puede la ciudad ser contenida solo a través 
de emblemas o epígrafes? Esto es, ¿a través de 
códigos o símbolos? ¿Es suficiente el recurso 
heurístico —en este caso, la hermenéutica urba-
na o la semiótica— para develar la complejidad 
de la ciudad contemporánea? Es la posición de 
este documento que, en efecto, es así, y en tal 
sentido, se propone, para el siguiente ejercicio, 
la lectura de la ciudad: su interpretación a través 
de los monumentos históricos y del arte público, 
que se denominarán, en lo sucesivo, arte urbano. 
En ese caso, entonces, vale la inquietud: ¿pue-
den los monumentos históricos —en este caso, la 
estatuaria alegórica o figurativa, así como el arte 
urbano— propiciar elementos interpretativos y 
comprensivos acerca de la ciudad?

Ahora bien, si la respuesta a lo anterior es afir-
mativa, ¿qué develan y qué traducen los actores, 
los espectadores o los viandantes, quienes viven 
y “palpitan” la ciudad, acerca de su relación con 
los monumentos y el arte urbano? 

Así mismo, ¿a qué tipo de interpretación, en 
términos de actitudes y valores, aluden los acto-
res respecto a los monumentos y el arte urbano? 
¿Acaso esas actitudes y esos valores podrían dar-
nos pistas acerca de la relación de los actores con 
la ciudad, cuyas vivencias experimentan cotidia-
namente? ¿Es posible, a través de esas percep-
ciones, esas actitudes y esos valores, construir 
narrativas sobre la ciudad?

Del soporte analítico y conceptual 
La presente investigación, en primer lugar, 

deriva su soporte analítico y conceptual de la 
postura de Borja (2002), en tanto que esta con-
cibe, para el presente documento, el espacio 
público como más que calles o edificios; esto es, 
no solo desde su comprensión racional y jurídi-
ca únicamente. Para la formulación del presente 
estudio, se parte de presuponer que los espacios 
públicos son esos lugares donde los ciudadanos 
llevan a cabo sus vivencias cotidianas, políticas 

y sociales; la planificación en tal sentido, como 
afirma Borja (2000), suele obviar ese elemento, 
al insistir en la reglamentación y el orden; así, 
entonces, la historia de la ciudad es la de sus 
espacios públicos, pues los ciudadanos, hombres 
y mujeres que hacen la ciudad, se muestran y 
ejercen su condición de ciudadanos allí, de cara 
a los monumentos y al arte público, los cuales, a 
manera de toponimias, no solo refieren a una 
forma que la evidencia y a un contenido, como 
experiencia de vida, plasmada en esos ciudada-
nos que las observan, las interpretan o, incluso, 
interactúan con ellas o reconstruyen su historia, 
para el caso de los monumentos, y reinterpretan 
las narrativas del arte, de su entorno y de la vida 
misma de quienes participan en su composición. 

La relación entre los ciudadanos y la ciudad 
se concreta a través de los monumentos y el arte 
urbano, en el ámbito de calles, plazas y parques, 
como lugares de encuentro y espacios de uso 
colectivo, debido a la apropiación progresiva de 
estos reconstruyendo así, además del pasado, un 
orden y, más que un orden, un sentido, traducido 
a través de toponimias: las que son retraídas de 
manera espontánea, directa, inmediata, lo que, 
sin duda, más allá del ámbito físico, traduce una 
expresión colectiva, la diversidad social y cultural 
de la que está imbuida. Esto es, parafraseando 
a Borja et al. (2003), la trama en la ciudad para 
los ciudadanos, quienes la viven como un hecho 
“natural”, aun en situaciones críticas, frente al 
riesgo, pues la constituyen de forma subjetiva, 
de acuerdo con el vivir cotidiano. En síntesis, y 
citando nuevamente a Borja et al. (2003):

Las tramas urbanas son las formas particulares 
como se configuran los espacios a partir de gran-
des sucesos, mitos, historias de vida, conflictos 
y las experiencias significativas de los agentes 
sociales, dependiendo del lugar, por lo tanto, las 
tramas sólo son posibles evidenciar a través de 
la comprensión de la cotidianidad y las prácti-
cas que se desarrollan al interior de esos lugares. 
(Citado por Sáenz, 2017, p. 37)

Otro soporte analítico que refiere la presente 
investigación tiene que ver con el tema de las 
representaciones sociales: en efecto, si se consi-
dera la perspectiva de Moscovici (1985), citado 
por Sáenz (2017, p. 26), partiendo de la inte-
racción no solo con los espacios públicos (calles, 
parques o plazas), sino también, con los monu-
mentos y el arte urbano, los actores construyen 
formas particulares de representar y presentarse 
el espacio público a la manera de un “sentido 
común”. Esa interacción, a través de la comuni-
cación por medio de gestos, al decir de Sáenz 
(2017), origina productos culturales con existen-
cia concreta: el lenguaje proporciona un medio 
para la operación de la actividad cognoscitiva 
superior; los mitos, surgidos de esa base, dan 
forma a la capacidad humana para imaginar, y 
las costumbres enmarcan las referencias dentro 
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de las cuales operan las opciones individuales y la 
voluntad. Así pues, tanto las calles como los parques 
—y junto a ellos podrían proponerse los monumen-
tos y el arte urbano— son lugares propicios para 
el rastreo de las formas particulares de cómo los 
ciudadanos se comunican e interactúan; esto es, 
y retrayendo nuevamente a Sáenz (2017, p. 27), 
“se puede afirmar que dependiendo de los con-
textos, interacciones y circunstancias, los acto-
res en los espacios públicos se comunican y se 
expresan de manera diferente”.

Metodología
El universo poblacional referido a la investiga-

ción considera una porción aleatoria de los habi-
tantes de la ciudad (hombres y mujeres, adultos 
y jóvenes), su relación cercana o distante con 
los monumentos y el arte público, y la cercanía 
respecto a los objetos de investigación; alude, 
además, a una interacción fluida y dinámica en 
tanto se vive cerca de dichos objetos o se transita 
cotidianamente con ellos. Por otro lado, también 
fue importante indagar y percibir la apropiación 
de los actores respecto a los objetos urbanos, su 
percepción relativa. No obstante la distancia que 
los separa de ellos, aquellos los abstraen como 
posibilidad de aprender la ciudad, como lugares 
toponímicos; es decir, partiendo del monumen-
to mismo y de su sensación a sus vidas, y tam-
bién, como lugares emblemáticos de la ciudad. 
Así, entonces, la ciudad, a través de los monu-
mentos y el arte público, funciona no solo en 
tanto dispositivos con los cuales ella puede ser 
representada o imaginada, sino que también los 
monumentos expresan, como lo sugiere Fu Tuan 
(2007), las posibilidades de topofilias o de sen-
saciones y de emociones, o bien el rechazo, el 
miedo o el recuerdo simpático, agradable, en 
correspondencia con sensaciones agradables, de 
confianza y seguridad, de forma que la vida se 
disponga para su disfrute.

La muestra se conformó a partir de hombres 
y mujeres, 30 en total, y se hicieron entrevis-
tas semiestructuradas, referidas en primer lugar 
a su identidad personal y social, su ocupación, 
su lugar de residencia y su relación con el lugar, 
entre otras inquietudes, y seguidamente, la inter-
pretación que se hacía de los objetos y el sentido 
que se les daba: monumentos y arte urbano, en 
términos del significado que apropiaban para sí; 
ello, sin discutir, por parte de los investigadores, 
sus interpretaciones, porque, en síntesis, de lo 
que se trataba era de llegar a una construcción 
significante desde los actores, en consideración 
de cómo leían el monumento o el arte urbano y 
también de cómo lo incorporaban a sus mapas, 
a la manera de guía, para vivir, imaginar y apre-
hender la ciudad; y para efectos de hacer redun-

dante y cumplir el ejercicio en la comprensión 
de las representaciones sociales, que hacen los 
actores, sus actitudes y sus valores se recurre al 
método etnográfico, para observar el discurrir 
cotidiano de los actores en los entornos y en sus 
relaciones con los monumentos y el arte urbano. 
Cabe observar que la aplicación de dicho méto-
do en la presente investigación posibilitaba ajus-
tar o cualificar esas representaciones sociales con 
el fin de darles un encuadre más enriquecedor 
a las interpretaciones. Finalmente, se propone 
como recurso metodológico el uso de una entre-
vista, hecha al artista, escultor y profesor Alberto 
Reyes, denominado en el presente documento 
como Informante 1. 

Monumento y ciudad
¿Acaso los actores se preguntan acerca del 

papel de los monumentos históricos en la ciudad 
—esto es, de aquellas figuras hechas, entre otros 
materiales, de piedra, cemento, hierro o made-
ra—, y que regularmente se encuentran bien sea 
en avenidas, parques, centros comerciales, glo-
rietas o, sencillamente, en las rutas habituales de 
tránsito peatonal?

Yory dice que su presencia en la ciudad no es 
casual o desprovista de intención: al contrario, 
“[…] el monumento resulta ser no otra cosa que 
una manera de nombrar, al establecer una deter-
minada relación con aquello que consideramos 
que debe permanecer y, por lo mismo, merece 
ser editada […]” (2002, p. 9).

El carácter histórico que presentan los monu-
mentos, en tanto “su anhelo de eternidad, de 
apresentificación perpetua, tendría que ver con 
la insistencia y el deseo personal por retraer 
ese pasado o esa historia […]; en esa forma de 
monumentalizar nos monumentalizamos, noso-
tros mismos” (Yory, 2002, p. 9). 

Ahora bien, el monumento, más allá de su 
carácter referencial e histórico, tiene que ver 
también con su “valor parlante”; esto es, “su 
manera de comportarse como palabra, signo o, 
en cualquier caso, lenguaje” (Yory, 2002, p. 10). 
En este caso, la paradoja del monumento, en 
tanto expresión simbólica, es que tiende a ago-
tarse en su propia significación, pero, así mismo, 
puede el monumento a manera de “remedio”  
—expresión de Yory (2002)—, permitir a los indi-
viduos ubicarse en la ciudad. 

La ciudad del ahora, claro está, propondría 
a priori la dificultad de que se establezcan ese 
tipo de relaciones o aspiraciones con sus monu-
mentos y, en concordancia con lo anterior, 
nadie esperaría que una escultura o un busto, 
cualquiera sea el material o la imagen que tra-
duce, produzca sensaciones más allá de la sim-
ple referencia visual; en parte, por los procesos 
de globalización y, en parte, por la lógica en que  
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se ordenan las ciudades, o bien, por la primacía 
de lo que Lefebvre (1969) denominaba el “valor de 
cambio” en el que se constituyen las ciudades a 
expensas del “valor de uso”, de acuerdo con esa 
lógica, en cuya primacía se establecen las ciu-
dades, y que privilegia a la planificación urba-
na como instrumento de sumisión a la ciudad 
frente a las demandas del capitalismo; y contra-
rio al “espacio urbano” como locus ludus, en el 
que la ciudad es preservada y recreada. De esta 
manera, los parques, por ejemplo, no funcio-
nan como “pulmones”, sino que se integran al 
espacio ciudadano como elemento de encuen-
tro de las calles y las avenidas, planeados para la 
hipermovilidad, en consecuencia (Sassen, 1999). 
Ciertamente, Viviescas reconoce que la ciudad 
capitalista, aun constituida sobre la ley del valor, 
también plantea otras tendencias en su interior, 
que coexisten y se manifiestan, y que “generan 
una dinámica muy fuerte de renovación cons-
tante” (1989, p. 40).

¿Cuál sería, entonces, el destino de los monu-
mentos que caracterizan a la ciudad? 

Yory (2002) parece centrar este destino entre 
la homogeneidad, propia del “nuevo orden glo-
bal”, con sus valores, sus significados y sus len-
guajes, el multiculturalismo, como diría Sassen 
(1999), y la indiferenciación espacial, que tien-
de a uniformar los diferentes contextos. Pero, así 
mismo, o correlativo a ello, emerge el “aullido 
de los particularismos”; esto es, el estridente gri-
to de lo local, que clama por un espacio y por 
defender su pequeño reducto, como alude Yory 
(2002, p. 47); en síntesis, al espíritu de los tiem-
pos se sustraen los monumentos, los cuales ya no 
parecen gravitar en ese instante de posteridad. 
Así, entonces, vale preguntarse, como plantea 
Yory (2002): ¿Qué se monumentaliza hoy?

Resultados

Los monumentos y las representaciones 
sociales

La ciudad de Manizales actualmente cuen-
ta con más de 380.000 habitantes, y conurba-
da con el municipio de Villamaría supera los 
400.0001; es la segunda ciudad en número de 
habitantes, después de Pereira, en lo que actual-
mente se denomina la ecorregión Eje Cafetero, 
y que con la ciudad de Armenia constituyó en 
su momento una sola unidad político-adminis-
trativa denominada Departamento de Caldas, en 
1905 (Valencia et al., 2006).

La ciudad está administrativamente constitui-
da a partir de comunas, así: la comuna Atarde-
ceres, cuyos estratos preferentes son 2, 3 y 4; 
Ciudadela del Norte, con estratos preferentes 1, 
2 y 3; Cumanday, con estratos preferentes 3 y 4; 
Comuna Cerro de Oro, con estratos preferentes 2, 
3 y 4; Estación, con estratos preferentes 3, 4, 5 y 6; 
La Fuente, con estratos preferentes 1, 2, 3 y 4; La 
Macarena, con estratos preferentes 1, 2 y 3; Palo-
grande, con estratos preferentes 4, 5 y 6; San José, 
con estratos preferentes 1, 2 y 3; Tesorito, con es- 
tratos preferentes 3, 4 y 6, y Universitaria, con 
estratos preferentes 1, 2 y 32. 

El referente en términos de estratificación para 
la ciudad, no es casual, en tanto la variable per-
mite, para efectos de la presente investigación, 

1 Población ajustada municipal, Censo 2005, DANE.
2 División Territorial Comunas, Alcaldía de Manizales, Secreta-

ría de Planeación, abril de 2015; advertir que la preferencia 
de estratos por comunas se hizo a partir de un análisis de fre-
cuencias, lo que necesariamente plantea rangos para todos y 
cada uno de los estratos.

A  Figura 1. Aspecto de la localización de los tres ejes viales importantes de Manizales.
Fuente: Alcaldía de Manizales (2018).  
Recuperado de: http://manizales.gov.co/RecursosAlcaldia/201811272305111789.pdf CC BY
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relacionar la presencia o la ausencia de los monu-
mentos, y es evidente, en ese caso, que los mo- 
numentos más emblemáticos de la ciudad se ubi-
can o tienen mayor presencia en las comunas 
que discurren en una estratificación asociada a 
los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6; es decir, 
aquellos con mayor poder adquisitivo. Ahora 
bien, la estratificación social por comunas tam-
poco niega la presencia de monumentos en los 
estratos 1, 2 y 3, distinguidos, en comparación 
con los anteriores, por su menor poder adquisi-
tivo, y donde, regularmente, son ubicados estos 
monumentos en las troncales o las avenidas que 
discurren periféricamente por esas comunas, lo 
cual los hace, en muchos casos, casi inexistentes 
en el imaginario de su habitantes, o si los aluden 
no reconocen de qué o de quién se trata, qué 
representan o dónde espacialmente se encuen-
tran ubicados con exactitud.

La ciudad, así mismo, en términos de un 
ensamble de movilidad, discurre a través de tres 
ejes viales importantes. Uno de ellos tuvo su ori-
gen durante la década de 1920, y fue denomi-
nado inicialmente como Avenida Cervantes, y 
posteriormente, ya en el decenio de 1950, como 
Avenida Santander, y que recorre la ciudad de 
occidente a oriente. El otro eje vial se denomina 
Avenida Paralela. El tercer eje vial, de constitu-
ción más reciente, es la Avenida Kevin Ángel, o 
Avenida del Río, que discurre del Norte hacia el 
Oriente de la ciudad.

Las características topográficas de la ciudad, 
que es cordillerana, además de las bondades del 
clima frío más que templado, ubican la centra-
lidad alrededor de un eje vial: la Avenida San-
tander, enclavada y desplegada a través de una 
cresta, o cuchilla, y correlativamente en sus incli-
naciones, las dos avenidas ya mencionadas, casi 
discurriendo en paralelo, también en sentido 
occidente-oriente3. A través de las tres avenidas 
representadas en la figura 1, discurre no solo la 
dinámica de movilidad de la ciudad, sino que en 
ellas también hacen presencia los monumentos 
de héroes, de personajes importantes en la histo-
ria de la ciudad, ya sea políticos o literatos; tam-
bién, monumentos conmemorativos o alegóricos 
a las particularidades de la ciudad, así como a 
otras conmemoraciones, bien sea de eventos 
deportivos, efemérides, de carácter eclesiástico 
o de expresión artística. Así mismo, los monu-
mentos referidos a la historia o a lo conmemo-

3 Esta traza urbana hunde raíces a partir de los años cincuenta 
del siglo XX, con base en disposiciones de orden nacional, y 
también, a partir de las discusiones generadas y ambientadas 
desde la revista Civismo, de la Sociedad de Mejoras Públicas, 
al tenor del “Plano Regulador”, cuya premisa sería que: “[…] 
permita a Manizales su desarrollo urbano en armonía con los 
imperativos de su topografía […] aprovechando exitosamen-
te la estructura caprichosa de su suelo”, Carlos Arturo Jara-
millo, alcalde de la ciudad, “El centenario. Plano Regulador”, 
en Civismo N.o 97, agosto de 1952, S. M. P., p. 18. 

rativo se traslapan con aquellas esculturas, o arte 
público, que traducen un simbolismo estricta-
mente artístico; empero, el transeúnte que los 
observa y los disfruta no hace esas distinciones, a 
no ser que sus propósitos sean diferentes de los 
del simple observador.

El plegable que difunde el Instituto de Cultura 
y Turismo (Instituto de Cultura y Turismo, 2005) 
anuncia como “patrimonio escultural” de bienes 
muebles un total de 26 monumentos, distribuidos 
a lo largo y ancho de la ciudad, y los cuales no 
necesariamente corresponden al fluir y el confluir 
de la dinámica demográfica y de movilidad de los 
habitantes en la ciudad; esto es, de su centrali-
dad, como lugares toponímicos o de encuentro. 
También varios de esos monumentos traslapan 
su representación como arte público, y no pro-
piamente ajustados a la definición a la que ya 
aludimos para los monumentos. Sobre el arte 
público y su incidencia en el entorno urbano  
se formularán observaciones en otro apartado de 
este Informe.

Ahora bien, sobre el papel del monumento 
en la centralidad de la ciudad puede dar cuenta 
el Monumento a los colonizadores, obra de Luis 
Guillermo Vallejo (1997-2002), ubicado en la 
Avenida 12 de Octubre, o bulevar de Chipre, y a 
la cual se llega accediendo a un pequeño parque 

A

 Figura 2. Monumento a los 
colonizadores: “La Agonía”. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC-BY-NC 4.0

A  Figura 3. Monumento a los 
colonizadores: “El Éxtasis”. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC-BY-NC 4.0
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(el antiguo jardín botánico), según dice el escul-
tor y profesor Alberto Reyes (2016):

[…] es una escultura inacabada… en bronce fun-
dido, que consta de varios elementos figurativos, 
la cual se puede observar desde varios ángulos, 
gracias al emplazamiento en que se encuentra, 
este trabajo, aunque es de reciente manufactura 
está inacabado, y se aprecia claramente los di-
versos faltantes en las piezas constitutivas de las 
obras, así como falta de acabados en la cimenta-
ción y la estructura de apoyo, la escultura relata 
ocho niveles circulares tejidos por los caminos 
de herradura, camino del norte, camino de la 
Moravia, camino del Ruiz y del Cauca, evocando 
las historias de herrería; la obra con un peso total 
de 25 toneladas, y las escenas están conformadas 
por un colonizador, dos arrieros, una mujer, un 
bebé, dos niños, dos perros, un caballo, cuatro 
bueyes, y cuatro mulas, con baúles, materos y un 
menaje completo de viaje […]. (Informante n°1) 

De acuerdo con el autor de la escultura, en la 
obra, simbólicamente, se logra distinguir dos eta-
pas: “La Agonía” y “El Éxtasis”. La primera eta-
pa, en la parte inferior de la escultura, traduce 
la proeza de los fundadores que llegaron desde 
el sur de Antioquia (Abejorral, Sonsón, Rionegro, 
La Ceja y Marinilla), y reivindica la vida familiar, 
como se aprecia en la figura 2.

La otra etapa, “El Éxtasis”, que se halla en la par-
te superior del trazo escultural, representa el triun-
fo en la epopeya, el cual expresan las personas y 
los animales, de cara al paisaje, en la felicidad de 
sus rostros. La fuerza simbólica y la narrativa en 
la escultura nos muestran la gesta colonizadora  
a través del esfuerzo, el sacrificio y el arrojo, y 
no menos, los avatares; entre ellos, el ligado a las 
dificultades y las particularidades de un territo-
rio con una topografía agreste e indómita, cuya 
conquista culmina con la fundación de la ciudad 
de Manizales (1849), simbolizada en la figura de 

la catedral. Algo de todo esto es observable en 
la figura 3.

El monumento traduce la síntesis más elabora-
da del carácter antioqueño en esta parte del país, 
como esencia histórica y fundacional de la ciu-
dad; empero, el monumento no ofrece la mejor 
ubicación a la hora de evaluar su impacto en la 
percepción que de su mensaje hacen los acto-
res4, pues solo se le retrae durante los eventos 
feriales de la ciudad, o bien, en visitas progra-
madas; más allá de ese contexto, da la impre-
sión de que el monumento cae en el olvido, pues 
difícilmente se alude a él en las entrevistas con 
aquellas personas ubicadas en otros lugares de 
la ciudad. Por otro lado, la interpretación que 
se hace del monumento, si bien tiene que ver 
con la familia, con la vida en el campo y, por 
qué no, con la gesta colonizadora, tal como en 
ciertas respuestas se alude; pero difícilmente los 
entrevistados relacionan su experiencia cotidia-
na con el monumento y parte vivencial en la ciu-
dad. En síntesis, retomando a Lynch (1966), para 
el caso del Monumento a los colonizadores, este 
no podría denominarse, precisamente, como 
una “imagen ambiental eficaz”, en tanto no es 
proveedor de una “fuerte sensación de seguri-
dad emotiva” (p. 18); empero, como el entorno 
en el que se ubica el monumento se ha consti-
tuido en “zona rosa”, o ruta habitual de fiesta de 
la ciudad, las personas entrevistadas —jóvenes, 
mayoritariamente— dejan ver sus percepciones 
del monumento aclarando que no están allí por 
el significado que traduce este, su “fuerza simbó-
lica”, sino porque el sitio permite “pasarla bien” 
y “gozar la vida”, y si ambas situaciones son coin-
cidentes o correlativas, esas son circunstancias 
emergentes o azarosas.

El otro monumento, de tanta importancia 
como el ya referenciado, tiene que ver con La 
torre de Herveo, o Torre del cable; aunque, 
obviamente, este último monumento se acer-
ca idealmente al concepto de centralidad que 
deberá concitar la relación entre monumento y 
los actores en la ciudad. 

La ubicación del monumento tiene que ver 
correlativamente con el desarrollo urbanístico de 
la ciudad, siguiente la traza hacia el Oriente, con 
edificaciones, viviendas para los sectores de cla-
se social media y locales comerciales, y allí, en 
esa traza, discurre la Avenida Santander; así, el 
punto de inflexión de esta nueva lógica urbanís-
tica se dio también con la declaratoria de “zona 
rosa”, a un recorrido a través de dicha avenida 
en más de diez o doce cuadras, donde hay cen-
tros comerciales, universidades, hipermercados, 

4 “La ubicación en donde está la obra no es la mejor, pues ese 
lugar es un mirador, un mirador natural y paisajístico que 
tiene la ciudad”; apreciación del escultor y profesor Alberto 
Reyes, entrevista 2 de mayo de 2016.

A  Figura 4. La torre del cable. 
Fuente: recuperado de: 
EnBrazosDeLaFiebre. http://
commons.wikimedia.org/
wiki File: Torre_del_Cable, 
Manizales,_Caldas,_Colombia.
JPG (2013) CC-BY-SA 4.0
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bares, sitios de comidas, consultorios y oficinas 
de comunicaciones, con zonas recreativas, y en 
cuya afluencia y confluencia sociológicas pue-
de observarse la presencia mayoritaria de gente 
joven. Esto coadyuva a visibilizar el fenómeno de 
juvenilización de los referidos espacios, además 
de la centralidad que ocupa el monumento La 
torre del cable, como sus características relevan-
tes, según muestra la figura 4.

El monumento debe su nombre a una torre de 
madera, con fecha de inicio en el sitio desde  
1983, con 54 m de altura, réplica de aquellas 
torres de metal que se construyeron como pilo-
tes o soportes (más de 376), para el cable aéreo 
que desde abril de 1922 unía a Manizales con 
Mariquita, en un trazado de 70 km; el cable 
aéreo se empleaba para el transporte de mer-
cancías; preferentemente, el envío de sacos o 
cargas de café al exterior. El entorno cercano al 
monumento constituyó para la década de 1920 
una zona de descargue de mercancías o esta-
ción; también, el patio de bueyes. Hoy quedan 
ahí la sede de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Mani-
zales, en una casa de la época republicana en la 
ciudad (1920), y el parque Antonio Nariño; ade-
más, la zona es un lugar de encuentro de jóve-
nes, con una alta concurrencia, adecuado como 
local o tienda para la venta de bebidas derivadas 
del café. 

El monumento, en sí, no traduce una signifi-
cación más allá del encuadre geométrico que lo 
envuelve, la altura que alcanza y la visibilidad 
que concita en un radio de varias cuadras a la 
redonda; por ello, visitantes o actores tienen que 
ver con el monumento solo en tanto les permi-
te una ubicación y una determinación espacial 
concretas y de orientación en la ciudad, y así, 
entonces, podría decirse que La torre del cable 
se encuadra idealmente en lo que sugiere Lynch 
como “imagen ambiental”, pues

[…] presenta una identidad en tanto como 
monumento al Cable se le identifica indiscuti-
blemente con respecto a otros monumentos en 
la ciudad, además de presentar una relación 
espacial o pautal con otros objetos del entorno y, 
finalmente, expresa: ‘un cierto significado prác-
tico o emotivo al observador’. (1966, p. 18)

Las entrevistas dejan traducir la percepción 
relativa del monumento en los jóvenes, por 
supuesto, así como una relativa apropiación 
acerca de su origen, cuando se logra establecer 
relaciones coherentes entre el monumento y la 
historia de la ciudad, ligada al cable aéreo de 
1922. Los jóvenes, así mismo, y los adultos en 
general, lo conciben como algo importante en la 
centralidad en la ciudad, y cualquier intento de 
reubicación o traslado lo verían como atentato-
rio, no solo contra la gente y visitantes, sino tam-
bién, en menoscabo de su importancia estética y, 

lo más importante, su clara referencia alegórica a 
la ciudad y a su historia. 

¿Qué prescripciones o valoraciones suscita el 
monumento en los actores? Ninguna, de acuerdo 
con las respuestas que dieron las personas parti-
cipantes; tan solo la referencia espacial que sus-
cita el nombre de La torre del cable, o “el cable”, 
como lugar de encuentro o para su ubicación en 
algún espacio concreto de la ciudad, bien que 
haya interés para “compartir con amigos”, o bien 
que permita la referenciación espacial para ir al 
encuentro o la realización de alguna actividad 
en su entorno, es en lo que parecen coincidir 
las entrevistas, aunque se requiera a actores que 
tienen como origen lugares distantes y aparta-
dos del monumento, como, por ejemplo, barrios 
perimetrales de la ciudad o la Plaza de Bolívar. 
Así, La torre del cable como monumento tradu-
ce, empleando la terminología de Lynch (1966), 
“imaginabilidad”; esto es, una imagen indiscuti-
ble para los entrevistados es también una “ima-
gen ambiental”, legible rápidamente y visible o 
“vívidamente identificable” y de utilidad, pues 
permite que los ciudadanos o los actores se 
orienten en su relación con el medio ambiente 
urbano de la ciudad.

Arte urbano y ciudad
¿Por qué y para qué el arte urbano en la ciu-

dad? Esta inquietud hunde raíces primariamente 
en aquel momento de los años sesenta del siglo 
XX, cuando el arte y sus protagonistas —es decir, 
los artistas, sus creadores— decidieron que el 
arte no se contenía únicamente en el ámbito de un 
museo o de una galería: debía ir más allá de esos 
espacios cerrados, exclusivos y para un público es- 
pecializado. Así pues, los artistas en esa ocasión 
manifestaron lo necesario de que la ciudad “fue-
ra el gran museo urbano”, tan grande como ella 
misma, y allí, sin exclusiones o distinciones, apre-
ciar y degustar la obra de arte, así como hacerla 
parte integral de la misma ciudad.

Entonces, fue claro para los artistas que “[…] 
sin el ‘libre acceso’ de los ciudadanos, el arte 
público entra en contradicción consigo mismo”, 
de acuerdo a Baudino (2008), citado en Made-
ruelo (1994). 

El otro elemento de análisis, dice Baudino 
(2008), tiene que ver con los límites establecidos 
por el arte público y los monumentos: el primero 
le confiere al contexto “una idea de horizonta-
lidad, de igualdad y de diálogo entre la obra y 
el espectador” (p. 5), lo cual supone pensar en el 
contexto en que se ubica la obra de arte, con dos 
intenciones: comunicación y funcionalidad.

Ahora bien, Cruz-Arrillaga, por su parte, sostie-
ne que, además del arte en su mediación artística, 
también debe tener como función “la formación 
de las personas”, esto es, un arte público como  

Santofimio-Ortiz, R. y Pérez-Agudelo, S. M. (2020). Monumentos y arte urbano: percepciones, actitudes y valores en el caso de la ciudad de 
Manizales. Revista de Arquitectura (Bogotá), 22(2), 37-47. https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2221

https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2221


E-ISSN: 2357-626X

Arquitectura44
ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

“espacio educativo” (2014, p. 145), en tanto 
participan de él, tres agentes: “los promotores 
quienes valoran y legitiman los proyectos de 
arte público, los artistas, quienes crean la obra 
de arte y significan los espacios públicos y, final-
mente, los ciudadanos quienes recrean dichos 
significados” (p. 148).

No obstante lo anterior, existe la crítica res-
pecto de cuál es en verdad la participación de 
los ciudadanos, no solo en la percepción, la 
interpretación y la generación de diversos sig-
nificados de la obra de arte, así como también 
en las propuestas que han de constituirse para 
su “puesta en escena”, pues, de acuerdo con 
Cruz-Arrillaga (2014), estas se conciben como 
“propuestas modeladas”, producto de ambientes 
“normatizados e institucionalizados, sin apenas 
la participación ciudadana” (p. 153).

Para el escultor y profesor Reyes (2016) (Infor-
mante N.o 1), al analizar la obra artística en el 
entorno urbano —espacio público—, bien sea 
escultura, grafiti, mural o pintura, se hace nece-
sario revisar también el entorno en el cual “va 
habitar la obra artística… [su] razón de estar allí”. 
Así pues, no se habla únicamente de la obra artís-
tica en sí misma, sino también, del vínculo que 
aquella establece con el espacio público, pues de 
lo que se trata como principio de la obra es de 
su capacidad para “dialogar e interactuar y par-
ticipar” con el actor, el peatón o el espectador, 
dice Informante N.o 1 (2016), pues “las obras y 
su entorno —háblese de espacio público o pri-
vado—” pueden llegar a estar “aisladas, desac-
tualizadas o descontextualizadas”, o, incluso, al 
margen de la circulación en la trama urbana, en 
ese caso, entonces, riñen con el entorno, pues 
de lo que se trata es de que la obra artística parti-
cipe e intervenga en el espacio público, bien sea 
en un sentido patrimonial, estético o socialmen-
te; “en perspectiva —dice Maderuelo (1994), 
citado por Reyes (2016) [Informante N.o 1] —, 
al desarrollo de la ciudad”: en su transitabilidad, 
sus recorridos, su luz, su paisaje y sus peatones.

Por otra parte, la escultura, como

[…] arte público debe ayudar a restituir al hom-
bre su carácter de peatón, de ser humano, capaz 
de reconocer su sensibilidad, su carácter de ciu-
dadano […] es una obra, entonces, que llama la 
atención, que sorprende, que nos saca de la coti-
dianidad, nos causa asombro, nos muestra algo 
que no es normal en el transcurrir de la ciudad. 
(Informante N.o1) 

Es así como el arte público devino en arte ur- 
bano, al constituirse en parte de la “trama urba-
na” (Reyes, 2016) (Informante N.o 1), al mejorar 
patrimonial, estética y socialmente el entorno, al 
constituirse en parte del amueblamiento urba-
no y del entramado organizacional, cultural y 
social de la ciudad; esa simbiosis entre el arte 

urbano y el espacio público emerge hoy como 
posibilidad de reivindicar la urbanidad, o el res-
peto a los de-más, pero también el “derecho a 
la ciudad”, su carácter democrático, de cara a 
un “urbanismo agresivo” (Zabalbeascoa, 2018), 
en un capitalismo global, con una lógica finan-
ciera e inmobiliaria a través de la gentrificación, 
cuyo botín, dice: “son las ciudades como renta-
bilidad, el espacio público vigilado y restringido 
a la diversidad social y cultural” Zabalbeascoa 
(2018).

El arte urbano y las representaciones 
sociales

¿Qué simbolismos expresa el arte urbano en 
la ciudad? Pero, también, más allá del arte urba-
no en sí mismo ¿qué sensaciones o percepciones 
devela el arte urbano en los ciudadanos? ¿Tra-
duce sensaciones estéticas el arte urbano en los 
actores?

En la ciudad de Manizales, el mapa turístico, 
de autoría de la alcaldía municipal (2018), regis-
tra más de una docena de obras distribuidas en el 
espacio público que bien podrían denominarse 
—al menos, algunas de ellas— “obras artísticas”: 
por ejemplo, el Bolívar Cóndor —ubicada en la 
Plaza de Bolívar—, realizada por el escultor Ro-
drigo Arenas Betancourt, y cuyo simbolismo tra-
duce la Libertad, en la forma de un cóndor: “por 
ser el ave suprema de los Andes”; pero, así mis-
mo, Bolívar como figura heroica, luchó y alcanzó 
para el continente americano su libertad.

Reyes (2016), es decir, el Informante N.o 1, 
señala que en el caso del monumento o “artefac-
to conmemorativo”,

[Estas obras] aluden a una remembranza, a la 
nostalgia, con el fin de mantener viva la his-
toria, o memoria colectiva, bien de una gesta 
heroica o acontecimiento: la Torre del Cable, La 
locomotora (La Zapata 1), El Arco de la Vida, 
pero para el avance social y cultural no nos está 
aportando mucho, pues lo que se encuentra 
en los libros de historia, lo podrían decir mejor. 
(Informante N.o 1)

El arte urbano, por su parte, tiene una función 
estética, social y patrimonial, dice Reyes (2016) 
(Informante N.o 1), aunada ella misma al entor-
no, porque logra establecer un diálogo con el 
ciudadano, y este, a su vez, “juega con la obra”, 
“conversa con la obra” (Informante N.o 1): 

[…] la obra no está terminada, hasta que el 
público o el espectador, no entra en contacto 
con ella, pues al dialogar con el transeúnte, lo 
atrapa, [y este] la siente suya, el arte urbano llega 
a plantear un sentido de pertenencia, al punto 
de que no pasa desapercibido: ‘y la gente la va a 
extrañar’. (Informante N.o 1) 

Se infiere, entonces, que con esa incorpora-
ción o puesta en escena del arte urbano, el artista  
gana para la ciudad y para los ciudadanos un 
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“pedazo” de espacio público, el cual se sustrae 
a la lógica de la privatización en los afanes de 
la globalización; así, entonces, lo interesante 
del análisis del arte urbano en el ámbito de la 
ciudad, como lo sugiere Informante N.o 1, tiene 
que ver con la reivindicación y la apropiación 
del espacio público a través de la obra que allí 
se instala o es puesta por el artista, al conjugar a 
manera de síntesis, al mejorar, “el lugar en todo 
sentido” [“de buena recordación”] y, por ende, 
de interacción cotidiana alcanzando un sentido de 
pertenencia.

Para estos efectos, se analiza la puesta en 
escena de dos obras como arte urbano ubica-
das en el espacio público de la ciudad: una de 
ellas es el monumento Bolívar Cóndor (1991),  
de Arenas Betancourt, ubicado en la Plaza de 
Bolívar, y que aparece en la figura 5. Sin duda, es 
una obra de arte para connotar elementos con-
memorativos en el imaginario colectivo, y don-
de, a través de la figura del “hombre-ave” —en 
este caso, el cóndor—, el artista resalta o exalta 
la figura del libertador Simón Bolívar; empero, 
el hecho mismo de encontrarse en un lugar cén-
trico de la ciudad, como espacio fundacional, 
comercial y administrativo, genera como efecto 
que la escultura no resulte atractiva, que no lla-
me la atención o que no concite el interés de los 
actores para participar activamente de su puesta 
en escena: incluso, en entrevistas que se hicieron 
a los habitantes de algunos barrios periféricos en 
la ciudad, acerca de la imagen que más inmedia-
tamente retraían cuando pensaban en la Plaza 
de Bolívar, los actores se referían, más bien, a 
la catedral, al edificio de la gobernación o a la 
escultura Adán y Eva (1978), del escultor Guiller-
mo Botero G., pero en ningún momento retraían 
la imagen del Bolívar Cóndor. Pero respecto al 
porqué de este distanciamiento o de una “pobre 
visualización del peatón” en cuanto a la imagen 
de esta obra, Reyes (2016) menciona:

El Bolívar Cóndor está mal ubicado, pues tiene un 
pedestal demasiado alto [le aparece otra escul-
tura superpuesta, diríamos], que hace que esté 
completamente alejado de la realidad, está fuera 
de órbita […], intocable, [lo que la hace] casi un 
sacrificio para verla […] el Bolívar Cóndor no lo 
vemos, está volando […] la escultura del Bolívar 
Cóndor, es una escultura fría [y] no genera nin-
gún sentido de pertenencia. (Informante N.o 1) 

La obra de arte, en este caso, si bien hace 
parte del mobiliario urbano de la ciudad, llega 
también a constituirse en un elemento común, 
cotidiano o normal, a fin de “restituir al hombre 
en su carácter de peatón, de ser humano” (Reyes, 
2016), su sensibilidad y su carácter de ciudadano, 
y de potenciar “cambios en la conducta de los 
seres humanos” (Informante N.o 1), pues el artista 
“pone su obra para que todos los ciudadanos par-
ticipen del arte” (Informante N.o 1).

Así, entonces, la obra de arte y el espacio 
público, en el caso del Bolívar Cóndor y la pla-
za, no se constituyen en “total armonía visual y 
espacial”, en función de la trama urbana, y que 
a los actores no les resulte ajena, ni en función 
de que ella pueda llegar también a transformar 
el entorno “convirtiéndose en un elemento de 
buena recordación” (Informante N.o 1). 

Contrariamente a esa situación de distan-
ciamiento visual (imagen) y espacial (lugar de 
encuentro y de atracción o toponímico) que con-
nota el Bolívar Cóndor y la plaza entre los acto-
res, se propone el caso de la obra de arte urbano 
intitulada Desde Chipre (2000), que aparece en 
la figura 6, y realizada por el escultor y profesor 
Alberto Reyes; una escultura en lámina de hierro 
y soldadura, ubicada en bulevar del barrio Chipre, 
o Avenida 12 de Octubre: se trata de un hombre y 

A  Figura 5. El Bolívar Cóndor.
A  

Fuente: recuperado de: Young 
Shanahan, Flickr. 
http://www.flickr.com/photos/
youngshanahan/38644239714. 
(2012) CC-BY 2.0

A  Figura 6. Desde Chipre.
A

Fuente: Recuperado de: 
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/3/32/
Mirador_de_Chipre%2C_
Manizales.jpg , (2018) CC-BY-SA 
4.0

Santofimio-Ortiz, R. y Pérez-Agudelo, S. M. (2020). Monumentos y arte urbano: percepciones, actitudes y valores en el caso de la ciudad de 
Manizales. Revista de Arquitectura (Bogotá), 22(2), 37-47. https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2221

http://www.flickr.com/photos/youngshanahan/38644239714
http://www.flickr.com/photos/youngshanahan/38644239714
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Mirador_de_Chipre%2C_Manizales.jpg
https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2221


E-ISSN: 2357-626X

Arquitectura46
ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

su perro, en pose de observadores a través de una 
ventana que les permite apreciar el paisaje que se 
despliega hacia el occidente de la cordillera Cen-
tral, con su atardecer, los colores y las casas.

De acuerdo con el autor de la obra, esta fue 
posible, pues 

[…] caminando por Chipre (el barrio), y mirando 
un atardecer, esos colores, esas casitas, ese pai-
saje […] hermoso [me dije], ya se quien se puede 
quedar aquí [de manera permanente], […] el ser 
humano, representado en un hombre, acompa-
ñado de alguien que sea fiel […], el perro […] la 
compañía de un perro (pues), que más idea de 
lealtad que la de un perro […] es el único que se 
alegra cuando uno llega a la casa, y nos mueve la 
cola. (Informante N.o 1)

Para este caso, la obra de arte urbano Desde 
Chipre, antes que redundar en el espacio públi-
co, enriqueció y transformó el lugar, y emplean-
do la terminología de Lynch (1966), se plantea en 
ese entorno como elemento de imaginabilidad, en 
tanto el público o los visitantes del lugar la identifi-
can como una “imagen indiscutible”, que, si bien 
no aporta elementos sustanciales para ofrecer refe-
rencias de orientación en el ámbito de la ciudad, 
la obra es también “vívidamente identificable” 
(Lynch, 1966), pues traduce elementos de buena 
recordación; incluso, los actores “juegan con la 
obra”, bien para tomarse una foto, para sorpren-
derse o para participar de la obra misma, como 
pudo constatarse tanto en el trabajo etnográfico 
como en el levantamiento de entrevistas, al reque-
rir a los actores acerca de lo que más les llamaba la 
atención en su visita al bulevar de Chipre: 

[…] las obleas y la figura del hombre y su perro; 
incluso es habitual encontrar en los registros foto-
gráficos familiares, no menos de una fotografía 
relacionada con el bulevar de Chipre, y, también, 
claro está, no se sustraen en esos registros una 
foto del personaje que acompaña la figura del 
hombre y su perro, constituyendo para esta obra 
de arte urbano, “Desde Chipre”, su “razón de 
estar allí. (Informante N.o 1)

Aquí, entonces, gana la obra artística en cuanto 
posibilidad de interactuar con el actor, al “conver-
sar con la obra”, pero así también el espacio públi-
co se vuelve de todos como “consentimiento de 
la comunidad”, integrado a la trama urbana y su 
desarrollo, en términos de transitabilidad, recorri-
dos, lúdica y paisajes, lo que reivindica la urbanidad 
como derecho a la ciudad y a su democratización, 
de cara a un urbanismo agresivo, restrictivo y nor-
matizado (vigilado), cuya única lógica es la rentabi-
lidad espacial y financiera en la ciudad.

Discusión y conclusiones
La reflexión a propósito de los monumentos, el 

arte urbano y el espacio público permite mostrar 
la importancia epistémica, en el contexto de la 

ciudad contemporánea, de la categoría del cons-
truccionismo social, en tanto posibilidad de una 
comprensión analítica y conceptual en la que los 
actores participan de esa realidad, la interpretan 
y llegan incluso a modificarla; esto último solo 
es aprehensible para el investigador de la trama 
urbana, a partir de categorías como las represen-
taciones sociales, a fin de aprehender, a través 
la etnografía y la acción participante, lo que el 
investigador abstrae, interpreta y codifica, o que, 
de acuerdo con los sociólogos urbanos, tipifica 
(tipologías), a manera de conductas, como len-
guaje propio de la ciencia social. Así, entonces, 
puede inferirse que si existe desprendimiento 
de una concepción compartimentada entre los 
monumentos, el arte urbano y el espacio público, 
ello ofrece la perspectiva de un replanteamiento 
acerca de su importancia en el entorno urbano y 
del papel que realmente juegan los actores socia-
les, pero reiterando la necesidad de incorporar 
una aprehensión holística, lo que ofrecería otra 
forma de comprender la ciudad contemporánea. 

Los monumentos conmemorativos o rememo-
rativos en la ciudad de Manizales suelen expresar 
una condición de trashumancia o de invisibili-
dad; incluso, no constituyen, en su mayoría, una 
“imagen ambiental eficaz” (Lynch, 1966). Empe-
ro, el monumento La torre del cable ofrece una 
posibilidad de interpretación y de representa-
ción social, así como de imaginabilidad en la tra-
ma urbana de la ciudad; en parte, ello se debe a 
una nueva centralidad que emerge en la ciudad, 
al carácter comercial en el que se ubica el monu-
mento y, también, como lugar de encuentro o 
toponímico; particularmente, entre los jóvenes: 
los actores o los peatones ubican su importan-
cia y lo refieren aún para orientarse, y también 
resulta importante en el entorno donde se ubi-
ca la estructura, contrario al Monumento a los 
colonizadores, que, si bien es la expresión sim-
bólica más acabada en la historia de la ciudad, 
no adquiere para los actores una significación 
ni una representación más allá de la ocasión o 
el momento en que se comparte la alegría en la 
zona rosa o por la celebración anual de la feria 
en la ciudad. De cara a esos momentos, el monu-
mento asume una condición de trashumancia o 
de invisibilidad. 

En el caso del arte urbano, el poco interés que 
puede despertar tiene que ver, como pudo cons-
tatarse, con el traslape entre el monumento y el 
arte urbano y, más aún, cuando la obra se insta-
la sustrayéndose a las posibilidades de interacción 
con los actores, quienes hacen posible no solo el 
contacto directo con la obra, sino que también  
propician su contenido plástico; así, entonces, 
no es que la obra se invisibilice o caiga en la con-
dición de trashumante, pues dicha impresión 
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solo es posible en una interpretación que sustrae 
el espacio público, donde se ahonda aún más la 
situación crítica del arte urbano, así como la de 
los monumentos. 

En el caso del arte urbano, concurre la para-
doja, pues, como posibilidad de acceso de todos 
los ciudadanos en la experiencia estética; sin 
embargo, lo cierto es que se presume de ciertos 
aprestamientos o de capital cultural para partici-
par plenamente en ese goce artístico. Así mismo, 
la obra artística, por autodefinición, se sustrae de 
un entorno o un espacio público que le ofrezca 
las mejores posibilidades en su puesta en esce-
na; por otro lado, la relación entre el monumen-
to histórico y el arte urbano como experiencia en 
el espacio público tiende a confundirse o trasla-
parse como sensación artística o conmemorativa. 
Este es el caso del Bolívar Cóndor, en la ciudad 
de Manizales, al igual que su lectura como monu-
mento y obra de arte al mismo tiempo; empero, 
más allá de esa ambivalencia, lo cierto es que la 
escultura en sí misma no logra establecer una rela-
ción armónica con el entorno o el espacio públi-
co, y aleja cualquier posibilidad de apreciación 
rememorativa o de goce artístico (representación 

social) en los actores o los viandantes. Tampoco 
ofrece elementos como “imagen ambiental efi-
caz”, y escasa recordación. Muy contrario a ello, 
nos encontramos ante una obra de arte urbano en 
Desde Chipre, que nos ofrece la mejor apuesta 
para interactuar con el entorno —en este caso, el 
bulevar de Chipre—: los actores o los viandantes 
del lugar gozan estéticamente de la obra, se iden-
tifican con ella y el entorno (identidad); además, 
reivindican un uso democrático del espacio públi-
co, en un contexto de lógicas restrictivas y norma-
tizadas contemporáneas en la ciudad. 

Por último, ¿qué pasa con el espacio público? 
Regularmente, se lo aborda con una perspectiva 
intrínseca; esto es, visto en sí mismo. Más allá 
de eso, se ha planteado una perspectiva analíti-
ca; esto es, al poner a dialogar los monumentos, 
el arte urbano y el espacio público de manera 
dialéctica, de tal forma que ello permita explicar 
su importancia en la capacidad para recuperar 
su sentido y permita reinventar los nuevos esce-
narios de apropiación y goce en la ciudad, de 
cara o discutiendo las lógicas del capital financie-
ro o de valor mercantil que parece determinar las 
representaciones urbanas contemporáneas. 
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Introducción

Centralidades urbanas
Con base en la teoría del lugar central (TLC), 

desarrollada por Walter Christaller en la década 
de 1930, el territorio se encuentra organizado a 
partir de una estructura jerarquizada de espa-
cios centrales o centralidades, donde la jerar-
quía de estos se define a partir del superávit de 
servicios que presentan; es decir, la diferencia 
entre la capacidad de un determinado servicio 
y el número de habitantes del área de influencia 
de dicho servicio. En ese contexto, la centralidad 
tiene la capacidad para atraer personas de otras 
zonas de la ciudad que utilizan dicho “superávit” 
(Cuenin y Silva, 2010, p. 17). 

Es así como las TLC establecen algunos con-
ceptos: el primero se refiere a la polarización, 
que se da cuando la población recurre a los 
servicios más cercanos, y se crean así áreas de 
influencia. El segundo es el de jerarquización, 
que es cuando la extensión del área de influen-
cia está determinada por el nivel jerárquico de la 
centralidad al haber escasez de servicios.

Por lo anterior, al expresar la proyección de una 
dotación funcional, capaz de atraer población 
a su área de entorno, tratando de minimizar el 
costo de transporte y facilitar la accesibilidad del 
lugar central, se generan áreas de influencia en 
los centros de un sistema urbano, que se miden 
a través del ámbito del tamaño de población que 
precisa. Por tal razón, una centralidad puede 
ser entendida como espacios multifuncionales 
de diferentes escalas, con un rol definido, que 
atraen personas y bienes, y donde se producen 
intensos intercambios colectivos (HYDEA-Target 
Euro, 2008). Por sus características, la centrali-
dad se convierte en un espacio principal de refe-
rencia en la ciudad (Jiménez, 2009, p. 11), y, por 
tanto, en un lugar de vida, de intercambios y de 
movimientos que permiten una mezcla social, un 
reagrupamiento de actividades, de equipamien-
tos y de servicios con un poder de atracción y 
uno de difusión más o menos extendidos.
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Nueva centralidad en interfase urbano-rural (I-UR)
Caso: sector Umapalca, zona sur de Arequipa Metropolitana 
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Resumen 
En los últimos tiempos, el proceso de crecimiento urbano en algunas ciudades latinoa-
mericanas se da de manera acelerada, lo cual genera áreas periféricas con baja densidad 
y problemas de relación entre áreas rurales y urbanas, así como segregaciones sociales, 
físico-espaciales y conflictos por el uso de suelo. Por eso, a través de un proceso de identi-
ficación mediante análisis cartográfico, se identifican áreas con potencial para el desarrollo 
de nuevas centralidades; de este modelo de intervención resulta la zona periurbana de 
Umapalca (Arequipa, Perú), un modelo de interfase urbano-rural (I-UR). Esta investigación 
sostiene que con la creación de nuevas centralidades se podrá mejorar la calidad de vida 
urbana de la población y mitigar los mencionados problemas al crear equipamientos urba-
nos que ayuden a dinamizar las áreas urbano-rurales.

Palabras clave: Centralidad urbana; interfase urbano–rural (I-UR); Umapalca; desarrollo 
urbano; planificación urbana; descentralización urbana

Abstract
The urban growth process pertaining to some Latin American cities has accelerated in 
recent times, thus generating peripheral areas with low density, relationship problems 
among rural and urban areas, as well as social, physical-spatial segregations and land use 
conflicts. That is why, through a process of identification through cartographic analysis, 
areas with potential for the development of new centralities are identified. One outcome of 
this intervention model the peri-urban area of Umapalca (Arequipa, Perú), an urban-rural 
interface model. It is the contention of the present study that fostering the development 
of New Centralities has an impact over the life quality of the of urban population, and in 
particular, that it is improved though the implementation of urban facilities aimed at ener-
gizing urban-rural areas.

Key words: Urban centrality; urban-rural interface; Umapalca; urban development; urban 
planning; urban decentralization
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En consecuencia, las centralidades urbanas 
tienen la característica de atraer y concentrar 
actividades, y dinamizar, por eso mismo, la zona 
en la que se encuentra abarcando un área de 
influencia. Un centro se relaciona con otras áreas 
a través de atracción de flujos y conectividad.

En el lugar central se ofrecen bienes de diferen-
tes rangos según el tamaño del centro. Cada bien 
ofrecido tiene su propio rango […]. El rango está 
definido por la distancia que recorre la población 
dispersa para obtener su bien o servicio que se 
encuentra en el lugar central. (Vilela, 2012, p. 37)

En las centralidades se concentran equipa-
mientos de distintos niveles, y estos, a su vez, 
se articulan, a través de redes físicas o virtuales, 
con otras centralidades de diferentes jerarquías 
(De La Vega, 2008, p. 19). A esto se le denomina 
sistema de centralidades, o red de centralidades. 

La definición de red es importante para enten-
der cómo funciona el sistema de centralidades, 
por lo cual es pertinente, a su vez, la definición 
de la Red de Proyectos Transaccionales, abordada  
por Dupuy (1998), las define como la realización 
de proyectos individuales, y que tienen como 
característica el imaginario y la virtualidad; la 
unión de proyectos transaccionales individua-
les puede llevar a la conexión entre puntos, y 
esto puede ser transferido en el ámbito urbano. 
Así mismo, como se muestra en la figura 1, la 
diversidad de equipamientos urbanos ubicados 
estratégicamente, ya sean de carácter social, cul-
tural, educativo, religioso, etc., crean centralida-
des, y la conectividad entre estas configura redes 
de centralidades. Para que esto se pueda dar, se 
necesita una buena conectividad urbana.

El equipamiento urbano se convierte en la infraes-
tructura de servicio, bien sea de carácter público 
o privado, al servicio de la ciudadanía. Dichos  
equipamientos son parte fundamental de la ciu-
dad, porque mejoran la calidad de vida de la 
población y permiten su desarrollo económico, 
social y cultural; además, la localización del 
equipamiento urbano conlleva un ordenamiento 
territorial, y la buena ubicación de este deter-
minará el éxito del equipamiento respecto a la 
población servida y una mejor definición de las 
centralidades.

El equipamiento urbano tiene las siguientes 
categorías: Administración pública; Seguridad 
pública y protección; Salud; Educación; Cultu-
ra y religión; Deporte; Ocio, y Asistencia social.  
Así mismo, los equipamientos urbanos responden 
a diferentes escalas: barrial, sectorial, distrital y 
metropolitana, como se puede ver en la figura 2. 

Nuevas centralidades
El término nueva centralidad, según Caporos-

si, “son aquellas áreas urbanas factibles de inter-
vención, denominadas áreas de oportunidad por 
su potencial transformador” (2015, p. 12). Dichas 

áreas de oportunidades se pueden conocer a través 
de estudios en el ámbito metropolitano, mediante 
el uso de cartografías urbanas que permitan com-
prender la organización y la forma de crecimiento 
de la ciudad; se pueden analizar las vías principa-
les de transporte, las áreas verdes y los espacios 
públicos, así como los centros urbanos comercia-
les y de servicios, los barrios residenciales, los usos 
de suelo, el reconocimiento de tramas urbanas, la 
identificación de la densidad poblacional, etc.; a 
través del diagnóstico, además, se podrán identifi-
car las zonas con carencias y las oportunidades. La 
intervención en estas áreas de oportunidad podría 
mejorar la calidad de vida de las personas que las 
habitan desarrollando equipamientos urbanos de 
carácter público y privado. La creación de nuevas 
centralidades también ayudaría al desarrollo eco-
nómico de las ciudades, pues se impulsarían las 
inversiones públicas y privadas con la creación de 
áreas comerciales y de negocios.

Equipamientos
Urbanos

Centralidad
Urbana

Red de
Centralidades

Mayor
Población servida

Social

Ubicación Estratégica

Mayor 
Población servida

Define
Centralidades Urbanas

Económico

Cultural

Desarrollo Mediante

Equipamiento 
Urbano

A  Figura 1. Centralidad 
urbana y sistema de 
centralidades.
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC 4.0

A  Figura 2. Equipamiento 
urbano. 
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC 4.0
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A Cultura y espacio urbano 

La centralidad en la planificación urbana

Caporossi afirma que:

La centralidad se asocia a la toma de decisión y 
acción del territorio, predominando un punto de 
vista que destaca los distintos roles que puede 
asumir a futuro la centralidad a partir de la 
mediación del estado con las políticas urbanas. 
(2015, p. 6)

La consolidación de las centralidades urbanas 
requiere planificación urbana, así como inver-
sión pública y privada. El éxito de una centralidad 
urbana planificada tiene un dinamismo diferente 
del de las centralidades espontáneas, por cuanto 
estas últimas se basan en relaciones comerciales 
(Gil, 2008).

La incorporación de la perspectiva barrial o sec-
torial en la planificación urbana en tantas unidades 
territoriales primarias permite, además de crear la 
necesidad de una gestión integral de la ciudad cons-
truida, definir modelos de actuación sobre aquellos 
espacios urbanos socialmente incorporados, con el 
fin de incluir nuevas lógicas de producción de lo 
urbano. Se trata de recomponer enfoques integra-
les que potencien recursos instalados e incorporen 
nuevos desafíos para un hábitat más sustentable: 
movilidad, recursos, energías y actividades urbanas 
en una concepción integral, con el aumento de la 
calidad de la vida urbana como meta y objetivo 
(Caporossi, 2015, p. 3).

Así pues, la planificación urbana se convier-
te en una herramienta muy importante para 
poder ordenar la ciudad. En ese sentido, la pla-
nificación urbana tiene las funciones principales 
de establecer la infraestructura y el sistema de 
comunicaciones de la ciudad, organizar los usos 
del suelo y establecer la ubicación de equipa-
mientos, servicios públicos, y, por ende, la loca-
lización de las actividades económicas (Camerin, 
2018; Vegara y de las Rivas, 2016). 

Es, por tanto, el urbanismo el que busca solu-
ciones creativas a los problemas de carácter social, 
económico, físico y ambiental que afectan a la 
colectividad. Está más centrado en la puesta de un 
conjunto selectivo de actuaciones prioritarias con 
“efecto catalizador” positivo en la ciudad y en sus 
barrios, y menos, en la propuesta de criterios difu-
sos o con escasa capacidad para comprometer a los 
actores públicos y privados que lidera el proceso 
de transformación de nuestra sociedad. El urbanis-
mo debe estar más interesado en la gestión urbana, 
así como en la colaboración público-privada y en 
los compromisos entre administradores (Camerín, 
2018; Vegara y de las Rivas, 2016, p. 47).

La centralidad en la periferia, o pericentro

Los crecimientos urbanos de las ciudades, los 
cuales en muchos casos son informales, desba-
lanceados y con características de baja densidad, 
crean zonas con escasa infraestructura y baja 
conectividad vial; además, a diferencia de las 
áreas centrales de las ciudades, en ellos no sue-

le haber centros donde las actividades converjan 
para beneficio de sus habitantes.

El pericentro es el espacio intermedio entre 
la periferia y el centro, adoptado con un senti-
do temporal en la evolución del espacio de la 
ciudad en un sentido locacional. Son también 
espacios de desigual densidad de edificaciones, 
que se alternan con áreas rurales a modo de 
enclaves, y con espacios multifuncionales que, 
en todo caso, dependen de la ciudad central y 
son delimitados, de alguna manera, mediante 
la movilidad de los desplazamientos pendulares 
residencia-trabajo; el pericentro “Es el espacio 
sometido del frente urbano, donde el término 
periurbano se revela muy útil para captar una 
nueva realidad, un lugar donde interactúan y 
se enfrentan dos mundos: lo rural y lo urbano” 
(López, 2010, p. 289). 

La definición del pericentro como un espacio 
al borde de la ciudad configura un espacio pe-
riurbano, que es el vínculo entre el dominio de 
la urbe y la extensión de lo rural, y al que es posi-
ble delimitar paisajística y morfológicamente, 
dependiendo del contexto y los criterios. Sien-
do sus principales características: una conexión 
económica con la ciudad, la baja densidad de 
vivienda y el potencial crecimiento poblacional.

La mistura del ámbito rural y las zonas de 
desarrollo inmobiliario e infraestructural genera 
una transformación territorial (I-UR) y el surgi-
miento de nuevos centros que, por su dominio, 
sirven para articular zonas periurbanas al centro 
de la ciudad.

Tras la aprobación del PDM 2016-2020, se 
logra conocer y establecer un efecto propio de 
las zonas que se encuentran subutilizadas, en 
detrimento de su población, y es que se ubican, 
principalmente, en la periferia de la ciudad, don-
de se vuelven vulnerables y rezagadas, hasta casi 
llegar al punto de la obsolescencia. Por tanto, la 
interacción de la densificación del uso de suelo 
y el impulso a la conectividad urbana para dina-
mizar la ciudad son las bases sobre las cuales se 
puede analizar e identificar las zonas pericéntri-
cas en la ciudad de Arequipa. 

I-UR en áreas periféricas

Una interfase es una frontera compartida, un 
enlace entre dos realidades. Es, igualmente, una 
expresión visible que ayuda a interactuar, o bien, 
un elemento transicional o de conexión que facili-
ta el intercambio (López et al., 2005, p. 35). En las 
ciudades se observa esta interacción entre áreas 
urbanas y rurales en las periferias, que cambian 
su morfología con el paso del tiempo; es impor-
tante definir la noción de la I-UR para entender 
las ya diversas dinámicas territoriales que en ella 
se desarrollan. Así, I-UR se define como

Espacio privilegiado de producción de formas 
urbanas, originado por su posición transitoria 
en una lógica de renovación permanente en la 
medida de la dinámica urbana y metropolitana, 
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como un espacio que se va adaptando y recom-
poniendo permanentemente en una diversi-
dad de formas y modos de vida dominado por 
la complejidad de proceso de urbanización. 
(López, 2010, p. 288)

Así mismo, a esta área se le atribuyen diversos 
nombres, tales como: área periurbana, periferia 
urbana, rur-urbano, etc. Allen afirma: “la inter-
faz periurbana se puede caracterizar como un 
mosaico heterogéneo de ecosistemas ‘naturales’, 
ecosistemas ‘productivos’ o ‘agros’, y ecosiste-
mas ‘urbanos’ afectados por los flujos de mate-
riales y energía demandados” (2003, p. 136). Las 
I-UR, generalmente, son parte de más de un área 
administrativa (municipios), característica que 
genera incertidumbre en cuanto a la administra-
ción de estas áreas periféricas, pues las entidades 
que administran no saben quién administra tal 
área o actividad específica, y las dejan despro-
tegidas ante fenómenos como la contaminación 
(Allen, 2003); por lo tanto, se antoja como nece-
sario que haya enfoques específicos en poder 
revitalizar estas áreas:

Los cambios en la interfaz periurbana van desde 
la expansión urbana hasta el declive de las opor-
tunidades de empleo agrícola y rural. Por lo tanto, 
la gestión del entorno de este ámbito tiene impli-
caciones significativas, no solo para los medios 
de vida y la calidad de vida de quienes viven en 
estas áreas, sino también por la sostenibilidad del 
desarrollo urbano y rural. (Allen, 2003, p. 135)

La violenta yuxtaposición de los nuevos sectores 
urbanos construidos en la periferia o en los vacíos 
urbanos presenta con frecuencia conflictos de esca-
la y de tipologías, así como problemas de pérdida 
de imagen tradicional de la ciudad, de su silueta o 
de algunos elementos importantes de su identidad 
(Camerin, 2018; Vegara y de las Rivas, 2016, p. 69).

Según Allen (2003, p. 136), el tamaño de la 
población, la densidad de la población en áreas 
edificadas, las características de la infraestruc-
tura, los límites administrativos y las actividades 
económicas predominantes son las principales 
variables utilizadas convencionalmente para dis-
tinguir lo rural de lo urbano. La interfaz periur-
bana constituye un fenómeno “incómodo”, 
generalmente caracterizado por la pérdida de 
aspectos “rurales” (pérdida de suelo fértil, de tie-
rras agrícolas, de paisaje natural, etc.) o bien, por 
la falta de atributos “urbanos” (baja densidad, 
falta de accesibilidad, falta de servicios e infraes-
tructura, etc. 

La disolución del modelo urbano compacto y la 
emergencia de una ciudad dividida en centro y peri-
feria propician un desarrollo urbano fragmentario 
y han facilitado a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX una urbanización discontinua y heterogé-
nea sobre el territorio, que, por lo mencionado, se 
puede observar en área de I-UR (Camerin, 2018; 
Vergara y de las Rivas, 2016, p. 70).

Metodología
La dinámica territorial de Arequipa se caracte-

riza por un crecimiento urbano acelerado, lo que 
da como resultado una ciudad difusa, donde se 
configuran nuevos bordes. Este crecimiento ver-
tiginoso provoca una transformación territorial, 
que conlleva cambios en el uso del suelo. Arequi-
pa ha sufrido un fuerte crecimiento poblacional 
en los últimos años, lo cual condujo a un cam-
bio en la configuración urbana, con un proceso 
de urbanización de baja densidad y de manera 
difusa. Al utilizar cartografías se logra reconocer 
la zona con potencial para la generación de una 
nueva centralidad, tal como se muestra en la 
figura 3, toda vez que pueden reconocerse tanto 
el patrón de crecimiento territorial entre 1970 y 
2001 y en los años siguientes, como la consolida-
ción urbanística de las áreas periféricas de Are-
quipa de manera acelerada y sin planificación, 
con mayor desarrollo en las zonas norte y sur de 
Arequipa Metropolitana.

El crecimiento acelerado ha provocado que 
las vías metropolitanas, arteriales y colectoras no 
estén claramente articuladas, y que no haya ejes 
ordenados que permitan unir y estructurar zonas 
periféricas de la ciudad, como se muestra en la 
figura 4. El PDM 2016-2025 propone nuevas vías 
que incorporan áreas periféricas a la ciudad, y 
por ello se observa una nueva y destacada cone-
xión desde la zona sur de Arequipa al centro de 
la ciudad, lo que muestra a dicha zona como un 
nuevo y potencial núcleo urbano.

En la figura 5 donde se muestran los espacios 
públicos y de recreación de la Arequipa Metro-
politana; se hace notoria la carencia de estos en 
áreas de expansión, debido a que se conciben 
sin previa planificación y se convierten en secto-
res residuales; solo zonas con importancia histó-
rica mantienen una reglamentación especial que 
no es conjunta, y ello las convierte en áreas ais-
ladas. Se observa en la zona sur la limitada inser-
ción de espacios públicos y de recreación que 
dinamicen el sector y mejoren la calidad de vida 
urbana de la población.

La actividad comercial influye en la creación 
de centralidades, como se puede observar en 
la figura 6; las áreas de mayor demanda comer-
cial se concentran en el centro de la ciudad, en 
detrimento de las áreas periféricas, donde existe 
deficiencia de centros de servicio y comercio, lo 
cual, a su vez, hace que las personas viajen largas 
distancias para poder satisfacer sus necesidades.

A través de la cartografía de áreas de consoli-
dación urbana de vivienda, como es apreciable 
en la figura 7, se puede dar cuenta de barrios 
homogéneos, en los cuales hay deficiencia de 
equipamientos urbanos que dinamicen sectores 
periféricos y otorguen carácter. 

La carencia de infraestructura es más nota-
ble en zonas de expansión urbana que fueron 
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aprobadas, mas no totalmente reguladas, en 
el pasado. Estos bolsones grandes de vivienda 
monofuncional permiten sugerir que la creación 
de un elemento activador tendría la capacidad 
para reconectar dichas zonas discriminadas con 
el centro de la ciudad, gracias a una función 
descentralizadora, para dinamizar diferentes 
sectores.

En la figura 8 se observa la presencia de aumento 
de la densidad poblacional en determinados sec-
tores, de acuerdo con el censo realizado el 2007 
por el INEI, donde la Zona de Umapalca, en el dis-
trito de Sabandía, tiene una densidad poblacional 
de 101,0 habitantes/km2, siendo Sabandía uno de 
los distritos con densidad más baja. Por lo tanto, 
posee una característica importante para ser un 
pericentro, es decir, tiene la oportunidad de la 
redensificación, para la proyección de expansión 
urbana de Arequipa Metropolitana.

AL revisar el PDM 2016-2025 y poner espe-
cial atención en la zona sur para ayudar a con-
solidar el sector dándole uso de vivienda de alta 
densidad, resalta el tratamiento de conectividad 
a la red vial de la ciudad: esto da oportunidad 
para generar inversión pública y privada que 
permita generar equipamientos urbanos y áreas 
de vivienda en alta densidad, que, a su vez, sir-
van a más población. Para una mayor compren-
sión de esto, se puede consultar la figura 9.

Sin embargo, se deben tomar consideración 
temas que llaman la atención como los relaciona-
dos con zonas donde la depredación de las áreas 
agrícolas de la ciudad que fueron direccionadas 
para su modificación y la intrusión de nuevas edi-
ficaciones, sobre la consolidación de asentamien-
tos informales, gracias a la obtención del título de 
propiedad, con su cuestionable emplazamiento 
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en zonas de riesgo. No se debe perder de vista 
que al realizarse ese cambio de zonificación se 
agrava el tema ambiental, para el beneficio exclu-
sivo del sector inmobiliario, de construcción y de 
apertura de vías, a costa de la depredación de la 
campiña arequipeña, una zona especial regula-
da, se supone, como reserva paisajista.

Para identificar las condiciones que explican 
la formación de centralidades, se debe tomar en 
cuenta el crecimiento no planificado de la ciu-
dad de Arequipa; por tanto, la evolución urbana 
de la ciudad de Arequipa depende bastante de 
los siguientes factores: geográficos, estructurales, 
del mercado, del uso de suelos y de la interven-
ción de políticas públicas, además de la coyuntu-
ra de proyectos o inversión en la metrópoli.

Las centralidades se clasificaron en “metropolita-
nas, zonales, sectoriales y barriales, ver Tabla 1, 
definiéndose la escala según la capacidad de la 
centralidad de atraer flujos de personas y bienes. 
La capacidad de atracción de la centralidad está 
directamente relacionada a la existencia y tipo 
de equipamientos, empleos y sitios de utilidad 
general, nivel de accesibilidad como nodos de 
transporte y grado de representatividad. (Cuenin 
y Silva, 2010, p. 22) 

En el proceso de identificar centralidades en 
Arequipa, se toma en cuenta la recopilación de 
información del PDM mediante un estudio del 
sistema vial metropolitano, el crecimiento histó-
rico, las áreas verdes y de espacio público, las 
zonas comerciales predominantes, la consolida-
ción urbana de vivienda y la densidad urbana, 
todo lo cual permite plasmar en un mapa las 
centralidades.

El resultado de cruzar la información entre los 
diferentes mapas de información y sistemas de 
la ciudad de Arequipa permite determinar pun-
tos neurálgicos en la ciudad, de donde resul-
ta que Umapalca es la nueva zona con mejor 
potencial de interacción, por su poco grado de 
consolidación, su capacidad de densificación y 
su ubicación pericéntrica, que permite su inte-
gración a la campiña y la urbe, gracias a su con-
texto de I-UR, lo cual la vuelve idónea para la 
concentración de actividades del ámbito metro-
politano, como se puede apreciar en la figura 10.

Umapalca, diagnóstico urbano
Al ser Umapalca una zona con características 

ideales por explotar y un nuevo foco de expan-
sión urbana dentro del marco del PDM, radica 
en la determinación de las condiciones físico-es-
paciales y urbano-arquitectónicas que orientarán 
el desarrollo de la propuesta de una nueva cen-
tralidad urbana.

La topografía en Umapalca es muy variable: 
haciendo el análisis del sitio, se logra identificar 
tres zonas, las cuales están diferenciadas por sus 
usos. La zona con más pendiente corresponde al 
área agrícola, en la cual hay un aprovechamien-
to de la topografía para generar andenerías, y 
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que limita con los demás distritos. La segunda 
zona corresponde a un área de viviendas de baja 
densidad y que tiene pendiente moderada. La 
tercera zona es un área con pendiente máxima 
del 5 %, y que actualmente no está consolidada; 
dicha zona se caracteriza por tener grandes manza-
nas para lotes de uso industrial.

De acuerdo con el PDM 2016-2025, el sector de 
Umapalca cuenta con cinco tipos de usos de suelo 
(vivienda, comercio, industria, zona agrícola y usos 
especiales); siendo tres de ellos: vivienda, comer-
cio y usos especiales, los más considerables en la 
zona. La infraestructura de servicios se encuentra 
en proceso de consolidación; actualmente, se 
están realizando los trabajos de saneamiento: en 

agua y desagüe, se están realizando los trabajos 
de instalación; en electricidad, el servicio está en 
proceso de consolidación, y las conexiones serán 
de manera soterrada, de acuerdo con lo señala-
do por la Asociación de Productores Pecuarios 
Umapalca, que es la principal promotora para 
la regularización y formalización del derecho 
de propiedad de la zona. En cuanto, a las vías 
y las veredas, también se hallan en proceso de 
consolidación.

Los tipos de contaminación que se producen 
cerca de Umapalca son la del agua, la del suelo 
y la electromagnética-visual. Existe contaminación 
en el cauce de los ríos Socabaya y Cancahuani 
debido a que la mayor parte del año el cauce 
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de ambos está seco. A su vez, son usados como 
botaderos de basura y lavaderos de autos; prin-
cipalmente, en la vía de trocha que conecta el 
distrito de José Luis B. y Rivero con Umapalca. 
La contaminación electromagnética visual se da 
por la actividad de la planta eléctrica, la cual está 
rodeada de cercos metálicos y provoca que haya 
una barrera visual entre la campiña y el área 
urbana. En Umapalca se encuentra la subesta-
ción eléctrica que provee energía a la ciudad. 

Criterios de revalorización Umapalca

Además de lo anterior, en la región pululan 
las prácticas empresariales informales, la poca 
innovación tecnológica, los procesos de produc-
ción que generan problemas de productividad, 
la pobre labor de planeamiento y el tenue ase-
soramiento especializado. Tales condiciones no 
coadyuvan a dinamizar la economía local desde 
un punto de vista económico-empresarial. El sec-
tor de Umapalca tiene varios tipos de reglamenta-
ción para vivienda (baja, media y alta densidad); 
al contemplar esta reglamentación se tiene una 
imagen completa de la tipología para vivienda 
desarrollada en torres y barras que generen espa-
cios de recreación pasivos y activos dentro de 
cada terreno. El área de los terrenos disponibles 
para desarrollar la vivienda en alta densidad tiene 
un área aproximada de 5000,00 m2 y son de for-
ma rectangular, debido a su antigua zonificación 
industrial. Así mismo, en una situación hipotéti-
ca estos terrenos se podrían acumular, y así tener 
una mayor área para generar una mejor distribu-
ción de la edilicia que estaría acorde a la altura 
permisible para edificaciones de alta densidad.

La propuesta para la conectividad urbana es 
mediante un tratamiento para el área aledaña al 
río, pues actualmente esa es un área que sirve 
de botadero de basura y donde se explotan agre-
gados para la construcción; así mismo, durante 
la mayor parte del año este río tiene muy poco 
caudal, lo que permitirá proponer espacios de 
cominería y terrazas para la recreación pasiva. 
De igual modo, el área delimitada abarca tam-
bién el sector por donde pasa el puente, y que 
incluye andenerías y un sector del río. Se toma-

rán en cuenta acciones estratégicas tal como se 
muestra en la tabla 2.

Resultados
Según Cuenin y Silva (2010), “Los modelos de 

intervención incorporan estrategias y acciones 
diferenciales según las características particulares 
de cada tipología de cada centralidad”. Al estimar 
el sector de Umapalca como una nueva centrali-
dad periurbana que se encuentra en formación, 
se debe actuar siguiendo los siguientes criterios:

 � Fortalecer su acceso y su conexión con la 
ciudad

 � Reforzar el desarrollo productivo, económico 
y social

 � Establecer criterios de intervención que bene-
ficien la calidad urbana

Para poder caracterizar a las centralidades que 
se encuentran en formación se aplican proyectos 
detonantes, que, de acuerdo con Cuenin y Silva 
se priorizan en cuanto a lo siguiente:

 � El rol de la centralidad en el sistema de 
centralidades

 � Las ventajas naturales de la centralidad y los 
beneficios que se puede explotar

 � El impacto en el bienestar de familias con 
ingresos bajos

 � La capacidad para detonar procesos de recu-
peración de la zona de intervención. 

La información puede interpretarse en un cua-
dro resumen que sintetice un modelo de inter-
vención para Umapalca, tal como se muestra en 
la tabla 3.

 En los mapeos realizados a escala metropolita-
na se identifica una gran oportunidad en el área 
de Umapalca, que, por la morfología del sector y 
por su ubicación estratégica, presentaría un gran 
potencial para desarrollar una nueva centralidad 
urbana. Esta situación es tomada en cuenta por el 
PDM, pues otorga uso de vivienda en alta densi-
dad, permitiendo alturas de edificación hasta por 
doce pisos, fortalece el carácter, la conectividad 
urbana e incrementa su densificación.

Lineamiento Acción estratégica

Mejorar la interconectividad  
urbana para potencializar la 
dinámica territorial de Umapalca

Proponer un puente interdistrital que permita la conexión de la 
centralidad urbana con el resto de la zona sur de la ciudad

Dividir en dos el terreno de la propuesta para ceder área a la nueva 
vía de conexión

Potenciar y jerarquizar vías existentes que permitan continuar con la 
propuesta del PDM

Formalizar los paraderos urbanos mediante el diseño urbano

Desarrollar una centralidad 
urbana para la concentración 
de actividades en la zona sur de 
Arequipa Metropolitana

Establecer un elemento urbano como hito jerárquico que permita 
descentralizar actividades y dinamizar Umapalca

Proponer actividades dinamizadoras acordes a las necesidades de la 
zona sur

A

 Tabla 2. Acciones 
estratégicas de revalorización.
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC
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En la figura 11 se puede observar la morfolo-
gía de la interfase, caracterizada por la pendiente 
pronunciada a cada lado del río; por ende, se 
proyecta la necesidad de un puente que permi-
ta unir ambas zonas, de acuerdo con la magni-
tud de la vía propuesta y con edificaciones de 
mayor altura, debido a su densificación, como se 
muestra, a su vez, en la figura 12. En la propues-
ta se desarrolla un equipamiento urbano que se 
encuentra al ingreso del sector de Umapalca y da 
la bienvenida a ese nuevo núcleo urbano. Esto, 
mediante un plan de desarrollo específico que 
revalore el área de la interfase y permita crear una 
nueva centralidad urbana para proponer equipa-
mientos de carácter metropolitano y mejoren la 
calidad de vida urbana de los habitantes. 

En el estado actual de la I-UR, como se pue-
de observar en la figura 13, el cauce del río se 
encuentra seco la mayor parte del año (se activa 
solo en temporada de lluvias); se observan tam-
bién elementos para la extracción de agregado 

para la construcción, al igual que contaminación 
y descuido de este borde natural. En la figura 14 
se proyecta una visión del futuro, gracias a la 
planificación y la implementación de un puente 
proyectado, que una las zonas urbanas en con-
vivencia con las áreas rurales que conforman 
la I-UR; adicionalmente, se incluye un camino 
peatonal, que puede ser usado en las épocas de 
poco caudal. 

Modelo de intervención en Umapalca
En el caso de Arequipa Metropolitana, esta se 

ubica el área de I-UR en la zona sur, la cual for-
ma parte de límites distritales como José Luis B. 
y Rivero y el distrito de Sabandía. Dicha área 
presenta como característica que se encuentra 
delimitada por bordes naturales, como el río 
Socabaya, el río Cancahuani y las andenerías, 
tal como se muestra en las figuras 15 y 16. 

Actualmente el sector de Umapalca ubicado 
en el distrito de Sabandía no tiene una conexión 

Centralidad Tipo Características 
distintivas

Función dentro 
del sistema de 
centralidades

Proyecto detonante Otros proyectos

Umapalca Metropolitana en 
formación.

Ubicación estratégica para 
la descentralización de 
actividades y la conexión 
de la zona sur de 
Arequipa con el resto de 
la ciudad. 

Área de conexión e 
intercambio en una I-UR 
con un área residencial 
potencial de densificación 
urbana.

Centro de 
emprendimiento e 
innovación empresarial, 
como una plataforma 
de espacio para la 
experimentación y la 
innovación, en beneficio 
de la compensación de 
servicios urbano-rurales. 

Fortalecimiento de 
equipamientos urbanos 
que se implementarán en 
función de la capacidad 
del territorio para la 
población estimada: salud, 
educativos, culturales y 
recreación.

ÁREA URBANA DE
JOSÉ LUIS B. Y RIVERO

SABANDÍA
SECTOR DE UMAPALCAANDENERÍAS ANDENERÍASRÍO SOCABAYA

A

 Tabla 3. Modelo de 
intervención en Umapalca.
Fuente: adaptado de 
Identificación y fortalecimiento 
de centralidades urbanas. El 
caso de Quito (Cuenin y Silva, 
2010).

A  Figura 11. Corte 
transversal de la I-UR 
(estado actual). 
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC

A  Figura 12. Corte 
transversal de Umapalca 
(Propuesta).
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC
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directa (puente) con el área urbana pertenecien-
te al distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
según se ve en la figura 17; sin embargo, existe 
un camino de trocha para el paso de peatones y 
la movilidad de carga pesada, y el cual no cuenta 
con alumbrado público y denota inseguridad, y 
es propensa a subidas del caudal del río y a la 
contaminación, como se muestra en la figura 18. 
Así mismo, este sector sirve como área de explo-
tación de agregados para la construcción, y se 
usa también como botadero de los desechos de 
desmonte de construcción, además de su conta-
minación por basura. 

Es necesario acotar que el estudio para desa-
rrollar una propuesta a fin de identificar y, pos-
teriormente desarrollar, una centralidad urbana 
es, en efecto, un trabajo teórico, resultado de 
la aproximación de ideales sobre la realidad, 
pero siempre se ha de tomar en cuenta la de-
cisión política, pues el ámbito de maduración 
de un proyecto de esta envergadura se somete a 
diferentes apreciaciones, en medio de las cuales 
influyen, principalmente, los contextos políticos, 
así como los económicos y los sociales. Ante esta 
situación, la academia debe dar un paso al frente 
y divulgar el conocimiento que desarrolla para el 
beneficio de la población.

Discusión
De acuerdo con lo afirmado por Allen (2003) 

sobre la administración de las áreas periurba-
nas, se ha podido observar y determinar que las 
I-UR se encuentran en limites distritales, donde 
se observan ecosistemas naturales y productivos 

que, debido a sus características, genera una 
ambigüedad de la administración del gobier-
no local respecto a sus límites territoriales y se 
observa que no hay una correcta administración 
del gobierno ni una valoración adecuada de esta 
extensión del territorio, resultando en desvalora-
das y expuestas a la contaminación. Dicho eso, 
se puede reafirmar la idea de que las I-UR deben 
ser identificadas y potencializadas, ya que las 
mencionadas áreas se caracterizan también por 
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A  Figura 16. Estudio de I-UR. 
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

A  Figura 13. Foto del estado 
actual. 
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC

A  Figura 15. Ubicación de la I-UR. 
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

A   Figura 14. Propuesta de 
una visión.
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC
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tener baja densidad, no estar bien articuladas a 
la ciudad, los bordes naturales y el tipo de topo-
grafía, que fortalece la segregación.

Las implicancias significativas para la calidad de 
vida de las personas que viven en las áreas pe-
riurbanas y para el empleo agrícola y rural, men-
cionadas por Allen (2003), dependerían de una 
adecuada planificación desarrollada en un PDE. 
Para generar una transición gradual entre el área 
rural y el área urbana mediante zonas de recrea-
ción y áreas verdes, las que, en el caso de Umapal-
ca, servirían como miradores, por su morfología, 
se tendría que normar las alturas de edificación 
con viviendas de baja densidad en el área cercana 
a los límites rurales y altas densidades, a medida 
que se alejen del área rural. 

Como menciona Caporossi (2015), la cen-
tralidad se asocia a la toma de decisión sobre el 
territorio mediante la mediación del Estado con 
políticas urbanas. A eso se debe añadir que los 
componentes que serían afectados o beneficiados 
con dichas decisiones serían: las municipalidades 
distritales aledañas, el gobierno regional de Are-
quipa, las asociaciones de vecinos, los propieta-
rios de los terrenos y los inversionistas interesados. 

Como se pudo observar en el trabajo en cam-
po, el sector de intervención forma parte de una 
asociación llamada Asociación Semirrural de 
Productos Pecuarios Umapalca. Cabe añadir que 
esta asociación tenía pensado utilizar el terreno 
para desarrollar actividades industriales; con el 
correr del tiempo, dicha idea no se consolidó. 
Más adelante se aprobó el Plan de Desarrollo 
Metropolitano, el cual designó esta área como 

SOCABAYA

JOSÉ LUIS B. Y RIERO

PAUCARPATA
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CHARACATO
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 SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN
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de alta densidad y una mejor articulación al cen-
tro de la ciudad. La asociación tomó la nueva 
normativa como oportunidad para proyectarse 
como un nuevo núcleo de servicios, gracias a que 
existe un área designada como aporte metropo-
litano en la lotización del sector; dicha área es 
propiedad del Gobierno Regional de Arequipa, 
y en ella sería factible la creación de infraestruc-
tura de carácter metropolitano que valga como 
centro urbano.

La consolidación de la nueva centralidad pro-
puesta requerirá la inversión pública y privada, 
como menciona Gil (2008), y se resalta que el 
artículo toma como base la investigación de una 
tesis en la que se desarrolla como proyecto arqui-
tectónico un equipamiento urbano que ayudaría 
a consolidar la nueva centralidad, planteamiento 
que se hace bajo una inversión pública y privada.

Conclusiones 
El planteamiento del estudio de centralidades 

urbanas en la ciudad de Arequipa da como resul-
tado reconocer las zonas de mayor concentración 
de actividades; de esta manera se logró identificar 
nuevas zonas con mayor potencial para convertir-
se y desarrollarse en un nuevo punto neurálgico 
en la zona sur de Arequipa Metropolitana.

Las zonas periurbanas de Arequipa se encuen-
tran desatendidas, debido a que la concentración 
de la población por actividades en el centro de la 
ciudad da como resultado la necesidad potenciar 
un nuevo pericentro que desarrolle actividades 
para la descentralización y la dinámica urbana 
de su sector.

A  Figura 18. Entorno inmediato al área de estudio.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

A  Figura 17. Delimitación de distritos. 
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

New Centrality in Rural Urban Interface. Case: Sector Umapalca, South Zone of Metropolitan Arequipa

A Cultura y espacio urbano 



Facultad de Diseño5922Vol.   Nro. 2 2020 julio-diciembre

EL tema de I-UR es incipiente en el ámbito 
local, debido a que la investigación se enfoca 
en determinar centralidades urbanas; se ha evi-
denciado que se necesita un mayor estudio para 
comprender el comportamiento entre la ciudad 
y lo rural, y en el estudio hacen poca presencia el 
proceder de la población y la política.

La falta de antecedentes locales para poten-
ciar nuevas centralidades periféricas como obje-
to de estudio limita la investigación en el estudio 
de casuística.

La utilización de mapeos a escala metropoli-
tana para detectar centros urbanos principales 
ayuda a la selección de áreas con gran potencial 
para desarrollar nuevas centralidades; el caso de 
Umapalca es uno de gran valor en tal sentido, 

gracias a su poco desarrollo, pero de gran poten-
cial, gracias al PDM.

La creación de nuevas centralidades en zonas 
periféricas urbano-rurales, ayudará a mejorar la 
calidad de vida de las personas, al implemen-
tarse equipamientos que satisfagan las necesida-
des de la población, de modo que se acorten 
los viajes a zonas con superávit de servicios, o, 
incluso, al encontrar en su propio sector lo que 
necesiten.

Es necesario mencionar que el cambio de 
zonificación de suelos en el PDM está prohibido 
desde finales de 2019, debido a casos de vio-
lación de la intangibilidad del suelo con regla-
mentación especial y agrícola para la expansión 
urbana, en beneficio de intereses privados.
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Introducción
El presente artículo es uno de los resultados 

de dos investigaciones1 que se desarrollaron en 
el departamento del Cauca, en Colombia, den-
tro del marco de las tesis en antropología y de la 
Maestría en Historia, a partir de una inquietud 
inicial por conocer la arquitectura doméstica tra-
dicional (figura 1) de este territorio multiétnico 
y pluricultural del país. Un territorio que, histó-
ricamente, ha acogido múltiples acontecimien-
tos y coyunturas en la construcción de la nación, 
como los relacionados con la tenencia de la tie-
rra. Tal situación en el territorio caucano ha dado 
lugar a oscilantes ciclos económicos y a crisis 
sociales localizadas de duración intermedia, en 
las que se han incubado procesos de resistencia 
soterrada de lo cultural, desde su base étnica, 
tanto en lo material como en lo inmaterial.

El tema de investigación sobre la arquitectura 
doméstica tradicional se trabajó con comunida-
des urbanas periféricas y rurales, con el caso del 
municipio de Silvia (Cauca), donde se encuentran 
pueblos indígenas paez y guambiano2, así como 
campesinos y habitantes urbanos mestizos, en un 
territorio referenciado administrativamente, pero 
no compartido. De igual manera, con la comuni-
dad negra del Consejo Comunitario de Mindalá, 
en Suárez, donde la construcción de la represa de 
La Salvajina afectó, desde mediados del siglo XX, 
el hábitat de varios corregimientos del municipio 
(figura 2).

Se plantea, entonces, como objeto de estudio 
la arquitectura de la casa como producto de la 

1 Proyecto 1: la arquitectura habitacional en Silva, Cauca 
(1930-1950).

 Proyecto 2: la arquitectura doméstica de la comunidad ne-
gra del consejo comunitario de Mindalá, en Suárez, Cauca: 
poblamiento, hábitats e identidad.

2 Nasa y misak desde un reconocimiento emic. Los términos 
emic y etic fueron introducidos por el lingüista antropológico 
Kenneth Pike (1967) y han sido adoptados por los antropó-
logos sociales. En este caso, emic se refiere a cómo explican 
los miembros de la misma sociedad un fenómeno, una cos-
tumbre o un concepto propio.
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Resumen
La mirada sobre las arquitecturas tradicionales —en este 
caso, de los pueblos indígenas misak y nasa, así como de 
comunidades negras, en el departamento del Cauca— 
tiene su razón de ser en la necesidad de reconocer la 
arquitectura propia de estos grupos humanos, para que 
hagan parte de la historiografía de la arquitectura colom-
biana. Se partió de investigaciones cuyo objetivo fue la 
reconstrucción crítica de las transformaciones de dichas 
arquitecturas durante el periodo de modernización del 
Estado-nación. Se hizo un ejercicio metodológico que 
integra la etnografía, la revisión de archivo notarial y 
prensa, de cartografía y planimetrías, levantamientos 
arquitectónicos in situ y cronotipologías de estas arqui-
tecturas en el área urbana y rural de los municipios de 
Silvia y Suárez. Con esto se busca el reconocimiento de 
la casa como hábitat básico, donde está el punto de par-
tida de la reproducción social con sus representaciones y 
simbolismos, como elemento estructural de la cultura de 
los grupos humanos asentados en la ruralidad del Cauca. 
Palabras clave: Conocimientos tradicionales; cultura tra-
dicional; investigación histórica; cultura; cultura indígena; 
patrimonio cultural; arquitectura vernácula;

Abstract
This reflection raises the need to redirect the look on tradi-
tional architectures, in this case of the Misak and Nasa indi-
genous peoples, as well as black communities in the Cauca 
department, a reflection motivated by the need to recognize 
the architecture of these human groups to be part of the histo-
riography of Colombian architecture. The above based on two 
investigations whose objective was the critical reconstruction 
of the transformations of these architectures during the period 
of modernization of the nation-state. Methodological exercise 
that integrates ethnography, the review of notarial and press 
archives, cartography and planimetries, on-site architectural 
surveys and chronotypologies of these architectures in the 
urban and rural areas of the municipalities of Silvia and Suárez. 
What this seeks is acknowledging the house as a basic habi-
tat, where the starting point of social reproduction lies with its 
representations and symbolisms, as a structural element of the 
culture of human groups settled in the rurality of Cauca.

Key words: Traditional knowledge; traditional cultures; 
historical research; culture; indigenous culture; Cultural 
heritage; vernacular architecture;
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cultura, la casa tradicional en la ruralidad, que es 
repensada y reeditada desde lo histórico dentro 
del marco de lo étnico. Se plantea la necesidad 
de una mirada de “lo histórico-cultural”, en tor-
no a la casa tradicional rural, entendida como 
el constructo social-familiar que se configura a 
partir de la interacción de las personas en un 
territorio reconocido por ellas mismas desde la 
tradición oral y su experiencia de vida, donde 
se han construido históricamente respuestas a las 
condiciones particulares de existencia y donde, 
a partir de rituales y prácticas, se definen formas 
de vida constituidas desde la realización de acti-
vidades sociales y familiares compartidas. 

Con estas premisas se define el tema de la pre-
sente investigación, teniendo en cuenta la arqui-
tectura de la casa que surge a partir de la cultura, la 
historia social en el lugar, las condiciones particu-
lares de habitar, y, por ende, de los hábitats de los 
pueblos indígenas nasa (figura 3) y misak en Silvia, 
así como de las comunidades rurales afrodescen-
dientes del corregimiento de Mindalá, en Suarez, 
en el Cauca (figura 4). Con lo anterior se establece-
ría que la casa en estos grupos no es neutral, pues 
en ella se incuban procesos de resistencia sociopo-
lítica y cultural, así como de supervivencia y convi-
vencia, entendiendo que el objeto de estudio es la 
casa, pero no solo en su noción material y funcio-
nal, sino aquella casa que puede ser descrita como 
receptáculo de prácticas sociales y culturales.

La motivación de la presente reflexión se esta-
blece a partir de esas posibilidades que reposicio-
nan a quien investigue sobre arquitectura frente a 
la historia, debido a la posibilidad de interpretar 
las estructuras profundas presentes en el contexto 
histórico de la experiencia propia y ajena.

La relevancia de una relectura de la casa des-
de lo histórico-cultural remite a las múltiples inter-
pretaciones posibles de ser y estar en un lugar. Allí 
confluye lo humano en intimidad y se gestan las 
concepciones idealizadas del ser. En la casa, con 
su espacialidad y su materialidad como escenario, 
las aspiraciones encuentran principios explicativos 
que le permiten al ser humano ordenar su mundo 
y configurar interpretaciones de lo que sucede por 
fuera de ella; esto es, la tragedia de la existencia.

Una panorámica general del problema que moti-
va esta reflexión, para la arquitectura, surge por los 
pocos trabajos historiográficos de la arquitectura 
tradicional elaborados con perspectivas regiona-
les, de tipo localizado, rural o étnico; quizás, por la 
imposibilidad de manejar el territorio social colom-
biano, debido a la pluralidad entre regiones y en el 
interior de ellas mismas, como una unidad historia-
ble (Arango, 2009, p. 34). Esto evidencia que no 
es posible construir una visión homogénea de las 
comunidades en los contextos regionales del país, 
ni, por tanto, de sus arquitecturas.

Igualmente, para la ruralidad y la periferia, 
como lo plantea para la ciudad Gutiérrez-Aristi-
zábal (2017), es importante el reconocimiento de 
“la relación del hombre con su entorno físico y 

A  Figura 3. Casa tradicional nasa, 
en carrizo y bahareque. Páez 
(Cauca).
Fuente: elaboración propia (2017). 
CC BY-NC-ND

A  Figura 2. Colombia. 
Departamento del Cauca. 
Municipios de Popayán, Silvia y 
Suárez. Localización general.
Fuente: elaboración propia 
(2017). CC BY-NC-ND

A

 Figura 1. Casa tradicional misak en el 
resguardo de Guambia, Silvia (Cauca).
Fuente: elaboración propia (2017). CC 
BY-NC-ND

social expresado en la construcción de su hábitat, 
[…] como referente uno de sus productos cultura-
les más significativos” (p. 17), lo que se constituye 
en un tema estructural de investigación interdisci-
plinar para su reflexión y su discusión. 

Es en su territorio en el lugar donde, más allá de 
la materialidad, emerge el hecho de habitar como 
condición que permite llegar a la expresión pura 
y abstracta del espíritu que la arquitectura acoge. 
Por lo tanto, se hacen necesarias reflexiones sobre 
el valor histórico-cultural de dichas arquitecturas, 
hacia una historiografía que las reconozca, que 
ayude a superar la marginalización de expresio-
nes materiales construidas a partir de estructu-
ras inmateriales vitales, como las presentes en la 
arquitectura de la casa rural tradicional.

A  Figura 4. Casa palafítica 
afrodescendiente. Suárez (Cauca).
Fuente: elaboración propia 
(2017). CC BY-NC-ND
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Metodología
En esta investigación, de carácter teórico y empí-

rico, para establecer los principales referencias in-
vestigativas sobre la casa rural tradicional, se hizo 
una segmentación de la pregunta de investigación 
a partir de temáticas que, teórica y metodológica-
mente, permiten establecer lo hecho respecto a 
temas históricos, culturales, sociales y políticos que, 
de manera directa o alterna, se vinculan con la 
casa rural tradicional y su arquitectura de los pue-
blos indígenas nasa y misak, en Silvia, y las comu-
nidades afrodescendientes del corregimiento de 
Mindalá, en Suárez, tanto en la particularidad del 
área de estudio como, de manera complementa-
ria, en otras regiones que históricamente habitan 
estos grupos.

Para la comprensión de la arquitectura de la 
casa de los mencionados grupos humanos en el 
Cauca se retoma una estrategia metodológica a 
partir de la cual las ciencias humanas y sociales 
han abordado los análisis de procesos sociales. Por 
lo tanto, retomando a Reinhart Koselleck (2012), 
se establece que “la importancia de la experien-
cia es fundamental para situar la importancia del 
lenguaje, su interpretación y los significados que 
se derivan con el concurso de los conceptos” (p. 
29). Por consiguiente, se recurrió a estrategias y 
postulados de la historia cultural, la microhistoria, 
las historias de vida y la etnografía, así como a cro-
notipologías de ámbito local; estas últimas, desa-
rrolladas especialmente para ambos momentos. 

Como estrategia para el análisis de la realidad 
o las realidades posibles, en torno a la casa rural 
tradicional, se estableció la necesidad de gene-
rar un contexto histórico-cultural de los pueblos 
indígenas y las comunidades rurales afrodescen-
dientes mencionados, ya que con ello se defi-
nieron los marcos teóricos, de referencia y de 
conceptualización de esa arquitectura de la casa 
rural tradicional. Finalmente se hizo una catego-
rización de la revisión documental y de archi-
vo, de lo recuperado a partir de la oralidad y 
los levantamientos de dicha arquitectura en sus 
diferentes contextos, para determinar, de mane-
ra panorámica, cuál sería el aporte de dichos 
referentes a esta reflexión.

Para lo correspondiente a lo empírico se hizo 
una reconstrucción de los momentos de la arqui-
tectura habitacional tradicional de los pueblos 
indígenas nasa y misak y de las comunidades 
negras en las áreas objeto de estudio, teniendo 
presente lo sucedido hasta el establecimiento de 
la Constitución de 1991 y lo que se dio después 
de ella, punto de partida para la recopilación de 
información y el posterior análisis de las temáti-
cas estructurales de la investigación: la sociedad 
rural indígena y afrodescendiente en el Cauca, lo 
histórico-cultural como elemento diferenciador 
y de identidad para la arquitectura de la casa. 

Lo anterior se hizo por medio de una revisión 
bibliográfica y documental de los aspectos his-

tóricos, socioculturales y legislativos. Posterior-
mente se desarrolló el trabajo de campo para la 
realización de levantamientos arquitectónicos 
de los asentamientos, para definir con esto los 
posibles procesos de poblamiento. Lo anterior se 
llevó a cabo con las referencias que se lograron 
establecer con las personas, desde la oralidad, en 
el territorio de los casos de estudio. 

La localización de los pueblos indígenas y las 
comunidades rurales afrodescendientes en el 
Cauca permitió establecer variables diferenciales 
en lo histórico (poblamiento), lo arquitectónico (la 
casa) y lo sociocultural (prácticas) que permiten 
la definición de propiedades y atributos posibles 
de ser comparados. Comparación que es posible 
por lo étnico-cultural, pues ello establece un crite-
rio base de homogeneidad. Variables diferenciales 
que, igualmente, dan línea para el establecimiento 
de los referentes teóricos y las precisiones necesa-
rias de lo metodológico. Así mismo, fue necesa-
rio, para la formulación del problema, definir el 
contexto de justificación y el control de hipótesis, 
así la implementación del método comparativo, 
a partir de la recopilación, la sistematización y el 
análisis de fuentes primarias y secundarias.

La apuesta metodológica de estos ejercicios se 
constituye, inicialmente, por una necesidad dia-
lógica interdisciplinar entre la arquitectura y las 
ciencias humanas y sociales, situación que requi-
rió una reflexión acerca de los instrumentos y los 
métodos particulares con los que la historia, la 
antropología y la arqueología estudian la arqui-
tectura; esto, debido a que la arquitectura tradi-
cional, dada de manera informal, rural y urbana 
periférica, no ha estado en la lista de intereses de 
los “historiadores de la arquitectura”: en la mayo-
ría de los casos, la arquitectura rural tradicional se 
ha abordado desde la antropología y la arqueolo-
gía, no como eje de investigación, sino referen-
ciando a esta como producto de la cultura.

Por último, los casos de estudio se establecie-
ron con una perspectiva metodológica transdisci-
plinar (arquitectura, antropología, historia) donde 
se entiende que el conocimiento es el resultado 
de un proceso de construcción o reconstrucción de 
la realidad que tiene su origen en la interacción 
entre las personas y el mundo (Bautista, 2011, p. 
47). Esto permite la implementación del méto-
do comparativo (como ya se mencionó) como 
estrategia de los estudios cualitativos, estrategia 
propia de las ciencias humanas y sociales donde 
se integran la argumentación teórica y las eviden-
cias empíricas.

En síntesis, se buscó reconocer la arquitectura 
de la casa rural tradicional de pueblos indígenas 
y comunidades negras en parte de la ruralidad 
del departamento del Cauca a partir de un corre-
lato disciplinar. Esto, debido a que, actualmente, 
en dichos territorios hay presencia de sincretis-
mos arquitectónicos y préstamos culturales que 
han dado origen a nuevas concepciones y cons-
trucciones de hábitat. Allí se reconfigura el hecho 
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de habitar desde nuevas identidades fronterizas 
y mestizajes arquitectónicos en la periferia; ade-
más, se evidencia la aparición de un nuevo locus 
social culturalmente aprehendido. 

Resultados
La perspectiva con la que se abordó el pro-

blema de la historiografía de la arquitectura tra-
dicional, constituida a partir de las categorías de 
Estado-sociedad-cultura, establece un acerca-
miento al pasado cercano de la casa tradicional 
como territorio y espacio de construcción del 
ser. Es allí donde hábitat y habitar se configuran, 
inicialmente, desde lo cultural y lo social.

Cabe señalar, con lo anterior, que los cam-
bios estructurales en la sociedad son propiciados 
de manera lenta por una serie de movimientos  
—unos, perceptibles; otros, no tanto— por parte 
de las élites detrás de la figura del Estado, como 
es el caso de tenencia de tierras y el cambio de 
los modelos de explotación por fuera de una 
economía de recursos, y sin ser esto una inter-
pretación marxista. 

Dentro del contexto descrito es posible iden-
tificar que las estrategias de desarrollo, desde 
los imaginarios de modernización en la primera 
mitad del siglo XX, generaron cambios de fondo 
y forma que indujeron a las comunidades rurales y 
urbanas periféricas a una condición de margina-
lidad promovida por el propio Estado. Y podría 
decirse que, si bien el Estado se encuentra en la 
misma sociedad, su praxis no ha sido equitativa 
ni este es racionalmente pensado por todos.

Durante los últimos treinta años se han forta-
lecido los ejercicios investigativos al vincular a la 
arquitectura, con mayor fuerza, aspectos sociales 
y culturales. En estos se reconstruyen relaciones 
de poder a partir de los recientes estudios cultura-
les planteados dentro de algunas ciencias sociales. 
Se han enriquecido los documentos mediante el 
uso de imágenes y elementos gráficos de los que 
hace uso la arquitectura, y con los que se ha podi-
do ir más allá de las clasificaciones estilísticas y se 
ha logrado llegar a profundizar en los análisis tipo-
lógicos y topofílicos. Se hacen presentes, además, 
trabajos interdisciplinarios donde la condición 
intangible de habitar remite a nuevas compren-
siones del sentido de este y de la arquitectura.

Además de lo anterior, vale la pena precisar 
que la arquitectura popular, reconocida histo-
riográficamente, solo aparece en escena en el 
momento en que se consolida la “alianza arqui-
tecto-Estado durante los años 60 del siglo XX” 
(Solo, 1987, p. 30), tras el inicio de la urbaniza-
ción del territorio y la configuración de la vivien-
da como un problema de mercado; ello deja 
claro que la casa, como arquitectura tradicional 
dada de manera informal, rural y urbana peri-
férica, no estaba en la lista de intereses de los 
historiadores de la arquitectura; por el contrario, 
se abordó más el tema desde la antropología, no 

como eje de investigación, sino como producto 
de la cultura.

Es importante, entonces, buscar, para la histo-
riografía de la arquitectura, en los análisis tipo-
lógicos y topofílicos la complementariedad y el 
diálogo interdisciplinar, para así reconocer el 
hecho de habitar y sus diferentes manifestacio-
nes. De ahí que sea necesario establecer que 
habitar va más allá del sentido de resguardarse 
o alojarse, y esto es, en primer orden, reconocer 
las condiciones cualitativas espirituales desarro-
lladas de manera alterna a las cuantitativas mate-
riales. Con lo anterior es posible establecer desde 
lo cultural las variadas realidades que dotan a al 
hecho de habitar de múltiples representaciones 
y significados.

Discusión
En esa ruta establecida para el conocimiento 

y la comprensión de las arquitecturas tradicio-
nales en el departamento del Cauca, se devela 
un primer prejuicio disciplinar respecto a estas. 
Dichas arquitecturas, por ser sojuzgadas, de cier-
ta manera, en un nivel de “minoría de edad”3 o 
de estar en el orden material de lo perecedero, 
son consideradas inferiores y con menos valor 
que las denominadas arquitecturas históricas. 
Un concepto, además, que sería replicable en el 
nivel o en el reconocimiento de la producción 
material de construcciones para la habitación 
realizadas por parte de los subalternos sociales, 
étnicos y culturales; esto, desde las visiones aca-
demicistas eurocéntricas, que, en su momento, 
no las reconocían como arquitectura, pues para 
ser definidas como tal, quienes las producían 
debían estar en camino, por decirlo de alguna 
manera, de “modernizarse”. 

Uno de los prejuicios ante estas “arquitecturas 
sin arquitectos” se da al estar por fuera de las 
configuraciones ontológicas surgidas del proyec-
to colonizador capitalista que, desde metáforas 
del ser y el estar, ha instituido parámetros inquisi-
dores de valoración y reconocimiento. Conviene 
advertir que con ello se establecen las supues-
tas verdades posibles; y es dentro del marco de 
dichas verdades posibles como la historia de la 
arquitectura se ha escrito. 

Se ha presentado, podría decirse, un sesgo ana-
lítico, pues mucha de la historiografía de la arqui-
tectura ha acogido la violencia simbólica propia 
del orden imperante al no reconocer el “descen-
tramiento antropocéntrico de la forma humana 
de ser-ahí-en-el-mundo, propia de otros siste-
mas culturales interactuantes en la composición 
multiétnica y pluricultural” (Rodrigo Arango, en 
Barona y Rojas, 2007, p. 14) de los territorios que 
conforman, para este caso, la nación colombiana.

3  El concepto de “minoría de edad” para el siglo XIX es utiliza-
do en la Ley 89 de 1890 referido a los “indígenas”, lo que los 
presenta como en camino a la vida civilizada y los subordina 
a un “control paternal”. 
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Por lo planteado, una postura necesaria de 
reconocimiento de la tradición arquitectónica, 
como saber colectivo, remite tanto a lo personal 
y a lo común —por las particularidades propias 
del individuo y el lugar— como al diálogo con las 
generalidades de sujeto y contexto. Lo anterior 
debe ser reconocido desde la historia y la his-
toriografía en temporalidades asimétricamente 
complementarias, lo local y lo regional, el pasa-
do lejano y el pasado reciente. La historia de la 
gente en sus espacios vitales cotidianos. 

Es necesario, entonces, establecer los ele-
mentos tangibles e intangibles presentes en la 
arquitectura tradicional que, como lo expone el 
antropólogo Marvin Harris (1982), con su pers-
pectiva del materialismo cultural, se pueden 
abordar desde una construcción teórica fundada 
en principios epistemológicos, lo que, a su vez, 
daría a estos elementos el reconocimiento en su 
papel de dar sentido a dicha arquitectura como 
construcción de territorio de esos otros desde el 
pasado. Lo anterior, con el fin interpretar en el 
marco de la diferencia y la base empírica que los 
acompaña, los valores propios y elementos de 
significación, para su reinterpretación y su ree-
dición, valores que se han desvirtuado debido al 
desencuentro cultural existente.

Analizar los aspectos que confluyen, por 
ejemplo, en la casa o en la vivienda, como 
materialidad y representación, con la perspecti-
va materialista cultural, se deja abierta la posi-
bilidad del uso de estrategias alternativas de 
reflexión y comprensión de los fenómenos socia-
les y de lo cultural que Harris (1982) denomina 
“otros modos de conocimiento” manifestando 
“[…] que no tiene inconveniente en admitir que 
existen ámbitos de la experiencia a los que no 
se puede acceder por medio de la adhesión a 
las reglas del método científico” (p. 21), por lo 
cual el análisis de la concepción de la casa y su 
representación a partir de su uso, su distribución 
y su zonificación, así como su materialización, 
permite el conocimiento de aspectos del medio 
y de las dinámicas sociales que han influido en el 
devenir de la comunidad y la construcción de lo 
cultural desde la experiencia del pasado. 

Además de lo anterior, el estudio de la arqui-
tectura tradicional, desde lo cultura, material e 
inmaterial, permite hacer una lectura del desa-
rrollo del poder económico y su reproducción; 
ambos, sobre bases ideológicas. Con ello se esta-
blece la capacidad de los grupos hegemónicos 
(Estado y élites) para hacer uso de lo simbólico 
a fin de perpetuar sus ideologías y mantener el 
control. Es aquí donde se puede evidenciar la 
mayor eficacia de lo simbólico por encima del 
propio poder económico. Las arquitecturas 
tradicionales y populares se constituyen en los 
elementos del hábitat que de manera material 
evidencian el papel de lo simbólico y su origen.

Entonces, la relación entre los pueblos inmer-
sos en procesos de construcción de memo-

ria colectiva y el territorio se “establece con la 
manifestación de actividades vinculadas a espa-
cios físicos y temporales representativos, que se 
reproducen de manera eventual en las prácticas 
sociales; allí es donde se establecen los valores 
del pasado y la necesidad de mantenerlos en el 
tiempo” (Gutiérrez, 2012, p. 993). En este senti-
do, por ejemplo, en el territorio del departamen-
to del Cauca, para el pueblo indígena nasa4 un 
mismo sintagma recoge varias ideas o entidades 
que, a su vez, están particularizadas por el ám-
bito de realidad de estos. El lingüista Tulio Rojas 
(2007) plantea que

(…) nasa remite al conjunto en el cual el indivi-
duo se encuentra inmerso, que lo identifica como 
uno de sus miembros y a la vez él mismo co-actúa 
con el grupo y co-define su identidad. Conjunto 
que en primer acercamiento es con los miembros 
de la comunidad con la cual se convive en forma 
permanente, en una segunda aproximación a todos 
aquellos que forman parte del mismo pueblo y en 
una tercera esfera de influencia es el conjunto de 
los grupos humanos. (Barona y Rojas, 2007, p. 125)

Además de lo anterior, “[…] el término nasa, 
pero con el sufijo -sa indica una reafirmación 
del concepto, el cual da un sentido particular de 
identidad —propiamente nasa— frente al sen-
tido genérico de nasa de la primera”; esto es, 
nasasa. Se establece entonces que…

[…] nasa se caracteriza por una doble tendencia: 
una centrada sobre sí mismo y otra orientada a la 
alteridad. Esta alteridad puede entenderse de dos 
maneras. Por un lado, el «ser-otro», por consi-
guiente, la transformación de una realidad en otra 
distinta de ella. Por otro lado, la alteridad de nasa 
puede ser debida a que tal ser se constituye sola-
mente en la medida en que amplía el ámbito de su 
realidad por medio de nuevas formas o de nuevas 
experiencias. (Barona y Rojas, 2007, p. 130) 

Por lo tanto,

[…] el término nasa, que en primera instancia se 
asimilaría a «gente», no denota sólo la humanidad 
como especie natural ni tampoco exclusivamente su 
condición social y su ámbito referencial involucra 
además de los humanos a otros seres del mundo. El 
concepto de nasa está absorbido en todas las enti-
dades y al mismo tiempo por encima de ellas tras-
cendiéndolas. (Barona y Rojas, 2007, p. 129)

Con lo anterior como ejemplo desde la len-
gua, en conexión con la construcción de esas 
realidades de mundo o de origen, y que consti-
tuyen la representación de las cosas evidenciadas 
en la materialidad, se puede inferir que la trans-
formación del concepto de casa, en el contexto 
de la arquitectura tradicional, como territorio ha 
permitido resignificar, debido a una nueva com-
plejidad, el término lugar. Ahí subyacen comple-
jas estructuras intangibles del espíritu individual y 
colectivo, concepto desarrollado en una diacro-
nía llena de situaciones que debilitan, fortalecen 

4 Conocidos como paeces, el pueblo indígena nasa, desde 
una posición emic, se consideran y se reconocen a sí mismos 
como originarios del territorio que constituye el suroccidente 
colombiano, y lo habitan, al igual que otros pueblos indíge-
nas, en resguardos legalmente constituidos.
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o transforman el espacio básico de habitación, y 
que Bourdieu (2007) recoge en lo que denomina

(…) el mundo práctico, que se constituye en la 
relación con el habitus como sistema de estructuras 
cognitivas y motivacionales es un mundo de fines ya 
realizados, modos de empleo o caminos a seguir, y 
de objetos dotados de un carácter teleológico per-
manente como dice Husserl, útiles o instituciones: 
pues las regularidades propias de una condición 
arbitraria (en el sentido de Saussure o Mauss) tien-
den a aparecer como necesarias, naturales incluso, 
debido a que están en el orden de los principios 
(schèmes) de percepción y apreciación a través de 
los que son aprehendida... . (p. 93-94)

Realidad manifiesta en la memoria que rede-
fine constantemente el espacio-tiempo y da la 
mano a la experiencia expresada en el texto o la 
tradición oral que, a su vez, es constituida den-
tro de los espacios de la cotidianidad; es decir, 
la casa. 

Así pues, en ese paso del habla al texto, con 
la noción de causalidad que le antecede, se esta-
blece que, semánticamente, las palabras condu-
cen a significados y a representaciones mentales. 
Dichas representaciones se animan en el espacio 
y la materialidad de los lugares de la vivencia, 
lugares que invitan a la construcción de pensa-
miento y a la comprensión del universo del ser, 
por lo que, en palabras de Bourdieu (2014) “[…] 
no existe un agente social que no aspire, en la 
medida de sus medios, a ese poder de nombrar 
y de construir el mundo al nombrarlo” (p. 81); 
de ahí que, como lo plantea Rodolfo Arango en 
el prólogo de Falacias del Pluralismo Jurídico y 
Cultural en Colombia, de los profesores Guido 
Barona y Tulio Rojas (2007), “[…] es un desafío 
epistemológico el comprender al otro cultural en 
su diferencia a partir de la lengua como casa del 
ser, esto en sentido Heideggeriano” (p. 15). 

Los lugares de vivencia, entonces, se manifies-
tan en la ocupación del territorio y la presencia 
en este. Lo anterior, a partir de procesos socia-
les, económicos, políticos y de explotación que 
han generado o degenerado el moldeado físico 
y biológico del paisaje habitado y su imagen, su 
significación y su expresión. Esto, de una u otra 
manera, incide en el espacio básico de refugio, 
vida íntima y social de nuestra especie; de ahí que 
sea necesaria una aproximación a dicho espacio, 
pues allí es donde se concentra la vida cotidiana 
en sus variables material y simbólica, aspectos que 
De Certeau (1999) recoge cuando conceptualiza, 
de igual manera, el término territorio a una escala 
intima de cotidianidad, al considerar que:

[…] donde se despliegan y se repiten día con día 
las acciones elementales de las artes de hacer, es 
de entrada el espacio doméstico, esta vivienda a la 
que uno desea ardientemente retirarse, porque allí 
se conseguirá la paz. Uno regresa a su casa, a ese 
lugar propio que, por definición, no podría ser el 
lugar ajeno. Aquí cualquier visitante es un intruso, a 
menos que haya sido explícita y libremente convi-
dado a entrar (p. 147). 

La representación y el significado del hábitat 
básico —la casa tradicional donde la experien-
cia consiente e inconsciente del ser encuentra su 
base material—, como resultado de la construc-
ción social e histórica compartida, está influida 
por la lengua en la cual la interacción de los indi-
viduos y la manipulación que hacen de esta per-
miten la pervivencia y el dinamismo de la base 
semántica que designa de alguna manera a los 
objetos, y donde la historia da herramientas para 
examinar dicha dimensión social, como ya se 
mencionó, entre olvidos y recuerdos.

El reflejo del ser y el estar de los grupos, fami-
lias e individuos en el diario actuar y pensar se ve 
reflejado de manera innegable en todas y cada 
una de las afectaciones materiales que han deja-
do huella en el territorio, recreación de mitos y 
referencia de significados que por medio del rito 
han trascendido en el tiempo, y que, a pesar de 
la aculturación por los procesos de colonización 
y evangelización o de los apadrinados por la glo-
balización en la actualidad, se deben reivindicar 
para el mantenimiento de los valores y el auto-
rreconocimiento. Esto último, desde la tradición 
oral y la recreación en el rito. En este sentido, 
por ejemplo, 

[…] dependiendo de las condiciones del medio y 
de los mitos a través de los cuales se explicaron el 
mundo, cada grupo creó su vivienda: gigantescas 
malocas en las selvas amazónicas, pequeñísimos 
bohíos de base rectangular en las laderas de la 
sierra nevada del Cocuy, medianas construcciones 
circulares en los valles interandinos, empalizadas 
y casas en los árboles en las laderas del cauca 
medio, altos palafitos en las llanuras inundables 
del Atrato y el Magdalena […] entre muchas más. 
(Duque, 2004, p. 24)

En la tradición oral o en el texto escrito el sím-
bolo no es estático, y en el acto interpretativo 
el significado admite esta misma cualidad, pues 
las circunstancias del contexto permiten varia-
ciones desde la conectividad diferencial dada 
en el tiempo y la experiencia, lo que facilita la 
interpretación de los significados a partir de pro-
cesos de negociación de estos. Y para la casa, 
como representación dispersa o agrupada en un 
territorio,

[…] el conjunto simbólico justificaría plenamente 
esta desconcertante perspectiva, mediante la apro-
ximación de unidades simbólicas independientes 
las unas de las otras, y haría aparecer claramente 
la lógica que las reunía. Entonces esta búsqueda, 
en principio empírica, experimental y casi lúdica 
de les lieux de mémoire desembocaría en dos pers-
pectivas infinitamente más excitantes: hacer de esta 
noción, ensamblada por necesidades de la causa, 
una categoría de inteligibilidad de la historia con-
temporánea, sino un concepto y cosa bastante rara 
en historia; contribuir a instituir una historia de tipo 
simbólico, que respondiera más que la historia clá-
sica, a las necesidades científicas y cívicas de nues-
tro tiempo... . (Nora, 2008, p. 19)

La necesidad de un reconocimiento de los sim-
bólico y lo cotidiano y la ruptura que se da en 
la labor historiográfica tradicional, fundada en la  
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epistemología clásica, surge de una posición 
tomada por quienes se alejaron de los linea-
mientos de la estructura racional moderna que 
hasta finales del siglo XX regía la concepción de 
historia y su supuesto cognitivo, y formulada a 
partir de realidades occidentales de crecimien-
to y desarrollo progresivo, constante e indefini-
do de esta cultura, autodenominada civilizatoria. 
Se da un movimiento reaccionario que busca 
repensar el ejercicio disciplinar de la historia a 
partir de una nueva posición del hombre como 
sujeto de estudio desde la representación de su 
experiencia, a partir de relaciones temporales y 
de contexto. 

Se hace necesario, entonces, reeditar el con-
cepto de historia, que se presenta como una 
secuencia inquebrantable de procesos invaria-
bles ajenos al ser, independientes en sí mismos 
e inmutables dentro de una progresión crono-
lógica establecida desde los imaginarios hege-
mónicos occidentales. Es aquí donde la noción 
epistémica de verdad, que para Foucault (1999) 
—vinculada esta al orden del lenguaje, y este, a 
su vez, en el orden de lo simbólico— actúa sobre 
la realidad determinándola, y soslaya las posibi-
lidades dadas desde diferentes concepciones de 
mundo —de otros órdenes racionales— consti-
tuidos a partir de una base conceptual de cultura 
más amplia y multivocal. Reflexión pluralista que 
no significa llevar a una fragmentación el discur-
so o la comprensión de la verdad, en aras de una 
emancipación de realidades posibles dentro de 
la sociedad; si así fuera, esto facilitaría una frac-
tura en el interior de ella, en tanto no reconozca 
su realidad pasada y la manera como se com-
prendió desde la tradición historiográfica clásica.

Por lo planteado, las condiciones que presen-
tan las dinámicas actuales no deben sustraer a 
la historia de la arquitectura tradicional de la 
realidad presente ni, mucho menos, negarle 
la posibilidad de que sea útil en la visión y la 
construcción de futuro. Por el contrario, se hace 
necesaria una ampliación del espectro en el que 
la historia tiene un papel importante en la inter-
pretación de la cultura; o quizá, mejor, retoman-
do a Eduardo Restrepo (2012),

[…] cambiar el uso de la palabra cultura para hablar 
de lo cultural… es decir el desplazamiento de la 
formación sustantivada (cultura) a la adjetivación (lo 
cultural) permite enfatizar que los análisis se refieren 
más a una dimensión o característica de cualquier 
práctica o relación social que a una cosa en-el-
mundo como la palabra cultura sugiere… . (p. 33) 

Cambio del sentido y el uso de la palabra cul-
tura que se puede lograr desde la interacción 
disciplinar donde la historiografía pueda ser 
desarrollada por perspectivas opuestas, y quizá 
complementarias, a partir de la construcción del 
ya mencionado correlato empírico.

Debe considerarse, entonces, que con la com-
plejidad de las dinámicas sociales, presentes en 
territorios como los del departamento del Cauca, 

son necesarios acercamientos generales y especí-
ficos a las prácticas en torno a la casa, debido a 
la heterogeneidad cultural, la diversidad étnica, 
las formas de inserción en el territorio y la plura-
lidad dentro del complejo y ambiguo “mundo de 
lo rural”5 y de lo urbano periférico, donde la con-
dición ontológica material determina la construc-
ción de conocimiento desde el habitus en cada 
territorialidad. Esto, según Bourdieu se refiere a 
los esquemas de obrar, pensar y sentir “asociados 
a la posición social, es decir, el habitus hace que 
personas de un entorno social homogéneo tien-
dan a compartir estilos de vida parecidos” (Bour-
dieu citado por Domínguez y Portellano, 2011, 
p. 153) en cada territorialidad, lo que permite, 
así, determinar lo específico y lo general de la 
sociedad campesina, “indígena” y “urbana peri-
férica”, para este caso. 

Así pues, la articulación de lo anterior, desde 
las ciencias humanas y sociales, con la arquitec-
tura, aunque para algunos suena como una espe-
culación, no es una posibilidad inmovilizadora. 
Es posible una reconstrucción histórica con el 
uso de las arquitecturas populares y tradicionales, 
tal como lo plantea Koselleck en su libro La in-
terdisciplinariedad de la historia (citado por Sán-
chez-Prieto, 2012), aunque con una perspectiva 
de temporalidad o periodicidad histórica, cuando

[…] arma dos categorías —espacio de experiencia 
y horizonte de expectativa— de enorme potencial 
explicativo (más allá de la historia de los conceptos 
o de un periodo histórico determinado) y que per-
miten al historiador distanciarse de cualquier histo-
ria teleológica, que reciba su sentido del exterior, 
en la manera de hacer la historia… . (p. 486)

Categorías que metodológicamente se pue-
den tomar como conceptos para la construc-
ción de nuevas posibilidades de interpretación 
de verdades históricas alternas en una sinergia 
interdisciplinar, que se da no solo entre lengua-
je y conocimiento, sino, además, a partir de la 
experiencia y de una posible visión no remota 
del sujeto y el objeto de estudio.

Cabe señalar, además, que las pautas de 
modernización han generado ritmos acelerados 
que desdibujan las posibles realidades de mun-
do, lo que permite una mayor y más fácil mani-
pulación hegemónica. Se da la necesidad de 
tomar una posición analítica integral para la com-
prensión heurístico–hermenéutica de los procesos 
sociales (económicos, sociales, políticos y de lo 
cultural), debido a su magnitud, su distribución 
global y su capacidad de transformación de la 
arquitectura habitacional tradicional, el hábitat 
rural y el urbano periférico. 

De ahí que los diferentes fenómenos causa-
dos por las variadas dinámicas que constituyen 
las realidades del Estado, la sociedad y la cultu-
ra en los territorios de un país como Colombia 

5 Concepto utilizado de forma reiterada por la antropóloga 
Virginia Gutiérrez de Pineda (1958, p. 17).
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no deben analizarse con una sola perspectiva ni 
establecerse a partir de la formulación de gene-
ralizaciones; ello, debido a que los agentes, des-
de lo cultural y lo social, establecen procesos 
particulares como respuesta a las políticas y los 
proyectos del Estado según las condiciones y la 
oferta del contexto, sin ser esto último determi-
nismo ambiental. 

Lo anterior, para el caso de la casa, de la arqui-
tectura tradicional como espacio doméstico o 
cotidiano, está construido de manera sobrepues-
ta, desde la marginalidad respecto a las políticas 
estatales por parte de las propias comunidades; 
ello, en razón de una temprana transferencia de 
la responsabilidad del Estado en lo tocante a la 
oferta (producción y financiamiento) de la deno-
minada vivienda social, que fue puesta en manos 
de los propios individuos.

Se tiene, además, el papel de lo político y lo 
económico en torno a la cultura como condicio-
nantes que influyen en la arquitectura tradicional 
de los procesos sociales y dan lugar a líneas de 
ruptura, o cleavage, según el politólogo noruego 
Stein Rokkan (Lipset y Rokkan, 1967). Allí, el de 
centro/periferia es 

[…] el eje fundamental en la línea de ruptura entre 
los esfuerzos de expansión y control del centro, 
evaluados en términos de recursos, distancias y 
canales de comunicación, y los esfuerzos de la 
periferia para resistir la dependencia y la pérdida 
de control de su destino. (Arnoletto, 2007, p. 53) 

Según este último autor citado, dicha ruptura 
se da, si se prefiere, entre la cultura central para 
construir nación y la resistencia de las poblaciones 
periféricas, de cultura local no reconocida. Esta 
línea de ruptura centro/periferia, junto a la de 
Estado/Iglesia, ha tendido a producir desarrollos 
divergentes entre los diversos países o territorios.

Aunque Rokkan basa sus estudios en los paí-
ses de Europa Occidental, planteados con una 
perspectiva histórica de larga duración, es posi-
ble vincular el concepto de centro/periferia que 
maneja como eje fundamental para el estudio de 
las condicionantes, ya mencionadas, a los proce-
sos en Latinoamérica y Colombia, que, incluso 
en la actualidad, están dados por una depen-
dencia administrativa centralista. Aun así, lo que 
parece un desarrollo regional dependiente, el 
acogimiento condescendiente de políticas del 
Estado o la participación limitada de la sociedad 
civil se fractura o se desvirtúa por la construc-
ción sociocultural de la vida cotidiana según las 
estructuras culturales —representación y simbo-
lismo— de base que se materializan en el habitar 
y en las arquitecturas tradicional y popular.

Según lo planteado, el papel de la sociedad y 
la cultura dentro del sistema implementado por 
el Estado es determinado por las crisis vitales que 
en ellas se presentan. Desde allí, sociedades y 
culturas buscan recuperar el equilibrio que per-
mite su supervivencia, situación que se eviden-
cia por las conductas y las respuestas emergentes 

en las maneras de habitar, en la reedición de los 
modelos de apropiación del territorio y la recon-
figuración material de la arquitectura tradicional 
y la popular, a partir de su representación y su 
simbolismo; lo anterior presupone una manera 
diferente de como las partes de un sistema, por 
fuera de concepciones estructuralistas, constru-
yen para equilibrarse. 

Lo que aquí se establece como cultura peri-
férica y en la periferia, mediante una visión con 
la perspectiva del otro, permite comprender una 
noción extensa del concepto cultura en el trán-
sito de una sociedad hacia la modernización, y 
que, por el fenómeno urbanizador que carac-
teriza al siglo pasado, promueve la necesidad 
de tener en cuenta las consideraciones históri-
cas necesarias por la condición de un territorio 
que acoge pueblos y comunidades con niveles 
de desarrollo desigual, donde la cotidianidad y 
las arquitecturas tradicionales y populares son los 
custodios de lo cultural y la supervivencia social. 

Conclusiones 
El problema de entender el pasado construido 

por una sociedad y concebido desde la cultura debe 
establecer la distinción entre historia y tradición 
referida a la arquitectura, pues, como lo exponen 
Fonseca y Saldarriaga (1992) “[…] la arquitectura 
histórica es el hecho que nunca se repitió, la arqui-
tectura tradicional es la continuación en el presente 
de una forma de construir del pasado” (p. 23). Por 
lo tanto, ambas arquitecturas, como manifestacio-
nes del pasado, deben ser estudiadas en un proce-
so dialéctico de oposición y complemento.

Para acercarse a ello debe establecerse, desde 
la historia, que habitar va más allá del sentido de 
resguardarse o alojarse, y esto es, como prime-
ra medida, reconocer las condiciones cualitati-
vas espirituales desarrolladas de manera alterna 
a las cuantitativas materiales. Con lo anterior es 
posible establecer, desde lo cultural, las variadas 
realidades que han dotado a habitar de múltiples 
representaciones y significados en el tiempo. 

Así mismo, para una nueva historiografía de 
la arquitectura tradicional son necesarias la rei-
vindicación y la valoración de las fuentes prima-
rias y de la historia oral como instrumentos que 
permiten las posibles escrituras de otras posi-
bles historias. Ahora bien, para la historia oral, 
aunque el paso del habla a la escritura refiere 
cierto nivel de “separación […] no quiere decir 
que sea absoluta, ya que la escritura todavía es 
gobernada por la dialéctica del acontecimiento y 
del sentido” (Duque, 2012, p. 70); de hecho, el 
discurso reposa en el registro escrito y en el no 
escrito de las posibles reconstrucciones históricas 
entre el recuerdo y el olvido.

Como resultado de lo anterior, la conciencia 
histórica no debe ser limitada por las concep-
ciones hegemónicas lineales de tiempo (orden 
cronológico) y estilo de narración propios del 
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Occidente eurocéntrico. Por ejemplo, la recrea-
ción del mito desde el relato al texto puede estar 
yuxtapuesto con nociones de causalidad que evi-
dencian vínculos con el pasado. Así pues, quizá, 
con una nueva historiografía de la arquitectura 
se pueda recuperar la razón de ser de la arqui-
tectura: las personas; y, en palabras de Norbert 
Elías, su “morar en la tierra” (Silva, 2012, p. 127). 

Reconocer los mestizajes culturales y las iden-
tidades constituidas en procesos de coexistencia 
de grupos de personas que se distinguen por tener 
encuentros en la diferencia. Procesos en los que 
se ha dado una filiación histórica entre individuos 
y territorio, y donde los primeros han recurrido a 
una gestión de la alteridad, de orden cambiante y 
múltiple, para la supervivencia sociocultural. 

Lo anterior, desde la lógica misma de la identi-
dad, da lugar a que las realidades de vida remitan 
a los individuos en comunidad a una configura-
ción del hábitat, desde la arquitectura tradicional, 
donde sus búsquedas promueven diálogos que 
permean las identidades esenciales inamovibles y 
superan los pasados reificados. Estas fisuras de la 
cultura que se dan en contextos de mestizaje de 
manera ambivalente, por estar en terrenos del mul-
ticulturalismo, dan lugar también a interpretaciones 
sesgadas que remiten a la alteridad a diferencias 
insalvables que, desde la interpretación histórica y 

su posterior escritura, excluyen a aquellos que no 
pueden producir o reproducir las “pruebas civiliza-
torias” de los imaginarios occidentalizados.

Por lo anterior, en esos mestizajes la cultura 
material de un grupo no es estática ni se da solo 
por la imposición de imaginarios, no es el resul-
tado de la elaboración mecánica de objetos que 
cumplen una función específica; es decir, solo 
utilitarios. Dicha cultura material (arquitectura 
tradicional) representa universos simbólicos que, 
en el orden de lo estético y lo poético, se han con-
figurado a partir del descubrimiento y el redescu-
brimiento de técnicas, de la interiorización y la 
comprensión de sus realidades de vida espacio-
temporales y la experiencia transmitida desde la 
oralidad. Y la casa como producto de la cultura 
no es ajena a ello, pues, como lo expresa Amos 
Rapoport (1972), “…la casa era como un micro-
cosmos […] un imago mundi“ (p. 72).

Las arquitecturas tradicionales y populares, 
como producto material de la cultura desde el 
pensamiento, recogen las actitudes simbólicas 
que explican el predominio de la distribución 
simbólica del espacio en la casa y de la ubicación 
de esta en el territorio. Dichas arquitecturas, rele-
gadas hasta hace pocos años, se constituyen en 
mecanismos sociales y culturales de resistencia y 
supervivencia, pues, entre lo diferente y distante, 
permiten la aparición de crisis vitales de identidad. 

Arango, S. (2009). Una historiografía latinoame- 
ricana reciente sobre arquitectura y ciudad. 
Revista Diseño en síntesis 40-41(20), 32-43. 
https://www.academia.edu/30606712/
Una_historiograf%C3%ADa_latinoamericana_
reciente_sobre_arquitectura_y_ciudad

Arnoletto, E. J. (2007). Glosario de Conceptos 
Políticos Usuales. EUMEDNET. [enciclope-
dia virtual]. Definición de Líneas de Ruptura 
(“cleavage”). Argentina: Diccionarios en In-
ternet de las Ciencias Económicas y Sociales. 
http://www.eumed.net/diccionariodefinicion.
php?dic=3&def=376 

Barona, G. y Rojas, T. (2007) Falacias del plu-
ralismo jurídico y cultural en Colombia. 
Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Bautista, N. (2011). Proceso de la investigación 
cualitativa; Epistemología, metodología y 
aplicaciones. Bogotá: Manual Moderno.

Bourdieu, P. (2002). La distinción: Criterios y 
bases sociales del gusto. (Traducción de 
María del Carmen Ruiz de Elvira). México: 
Taurus.

Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Madrid: 
Ed. Siglo XXI.

Bourdieu, P. (2014). ¿Que significa hablar? Eco-
nomia de los intercambios lingüisticos. Bue-
nos Aires: Akal.

De Certeau, M., Giard, L., y Mayol, P. (1999). La 
invención de lo cotidiano: Habitar, cocinar. 
México: Universidad Iberoamericana.

Domínguez, M. y Portellano, C. (2011). La 
infancia y el estilo de vida en el espacio 
urbano madrileño. En Antonio Lucas Marín, 
María Dolores Cáceres y Enrique Morales 
Corral (ed.). Madrid ante los desafíos socia- 

les actuales, la realidad social de Madrid. 
Vol. III. Madrid:Fragua.

Duque, J. P. (2012). Territorios indígenas y 
Estado. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia.

Duque, J. P., Salazar, O. y Castaño, G. (2004). 
Saminashi, arquitectura y cosmogonía en la 
construcción Kogi. Bogotá: Editorial Univer-
sidad Nacional de Colombia.

Fonseca, L. y Saldarriaga, A. (1992). Arquitectu-
ra popular en Colombia, herencias y tradi 
ciones. Bogotá: Altamir.

Foucault, M. (1999). El orden del discurso. Bar-
celona: Tusquets. 

Gutiérrez-Aristizábal, A. (2017). La noción de 
paisaje social Un posible recurso para la 
valoración patrimonial. Revista de Arquitec-
tura (Bogotá), 19(2), 16-27. 
https://doi.org/10.14718/RevArq.2017.19.2.855 

Gutiérrez, G. (2012). Las aventuras de la memo-
ria: proyecto de divulgación y capacitación 
para la salvaguardia del patrimonio arqui-
tectónico. En Paisaje cultural urbano e iden-
tidad territorial 2° Coloquio Internacional 
RIGPAC, Vol. II (p. 988-1000).  Florencia: 
Aracne. 

Gutiérrez, V. (1958) El país rural colombiano: 
ensayo de interpretación. Revista Colom- 
biana de Antropología. Órgano del instituto. 
VII. 1-126. Bogotá: Instituto Colombiano 
de Antropología, Ministerio de Educación 
Nacional. 
http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/
texto/REV-0915v7a01.pdf

Harris, M. (1982). Materialismo cultural. Madrid: 
Alianza.

Koselleck, R. (2012). Historias de conceptos. 
Estudios sobre semántica y pragmática del 
lenguaje político y social. Madrid: Trotta. 

Lipset, S. M., y Rokkan, S. (1967). Cleavage 
structures, party systems and voter align-
ments: An introduction. En S. M. Lipset y S. 
Rokkan (eds.), Party systems and voter alig-
nments: cross-national perspectives. New 
York: Free Press.
h t t p : / / g a r f i e l d . l i b r a r y. u p e n n . e d u /
classics1990/A1990CR76700001.pdf

Nora, P. (2008). Los lugares de la memoria. San-
tiago de Chile: Trilce.

Rapoport, A. (1972). Vivienda y cultura. Barce-
lona: Gustavo Gilli.

Restrepo, E. (2012). Intervenciones en teoría 
cultural. Popayán: Universidad del Cauca. 

Sánchez-Prieto, J. M. (2012). Reinhart Kose-
lleck: La Interdisciplinariedad de la historia. 
Memoria y Civilización 14, 475-499. 
https:/ /www.unav.edu/publicaciones/
revistas/index.php/myc/article/view/1745

Silva, R. (2012). Republica liberal, intelectuales y 
cultura popular. Medellín: La Carreta.

Solo, M. (1987) Vivienda popular en un contex-
to arquitectónico. Segunda parte. Cuader-
nos de Escala, N.° 14. Bogotá: Escala.

Referencias

Traditional and popular architectures: a challenge for architecture historiography in Colombia

A
Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano

https://www.academia.edu/30606712/Una_historiograf%C3%ADa_latinoamericana_reciente_sobre_arquitectura_y_ciudad
https://www.academia.edu/30606712/Una_historiograf%C3%ADa_latinoamericana_reciente_sobre_arquitectura_y_ciudad
https://www.academia.edu/30606712/Una_historiograf%C3%ADa_latinoamericana_reciente_sobre_arquitectura_y_ciudad
http://www.eumed.net/diccionariodefinicion.php?dic=3&def=376
http://www.eumed.net/diccionariodefinicion.php?dic=3&def=376
https://doi.org/10.14718/RevArq.2017.19.2.855
http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/REV-0915v7a01.pdf
http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/REV-0915v7a01.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/classics1990/A1990CR76700001.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/classics1990/A1990CR76700001.pdf
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/myc/article/view/1745
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/myc/article/view/1745


69 Facultad de Diseño22Vol.   Nro. 2 2020 julio-diciembre

Introducción
El tema presentado es parte de una investiga-

ción sobre Gustave Eiffel en el Perú, realizada 
en la línea de investigación de Historia Docu-
mentaria, en la Maestría de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, de Lima. 
Este tema ha sido publicado en artículos como 
“Despite Rumor”, “Not Everything That Towers Is 
Eiffel’s”, publicado por el New York Times (Neu-
man, 2014), tanto como por investigadores inde-
pendientes, pero, sobre todo, por la Fondation 
Sociéte de la Tour Eiffel, en el documento Eiffel 
en Amérique du Sud Mythes et Histoires (s. f). 

Este artículo tiene como finalidad conocer la 
presencia y el rol de Gustave Eiffel con referencia 
al proyecto del templo de San Marcos de Arica. 
Al ser la historia la que se ha encargado de docu-
mentar muchos eventos, como el caso que ocupa 
esta investigación, es importante dilucidar la ver-
dadera autoría de dicha obra, clasificada como 
monumento nacional por el Ministerio de Obras 
Públicas, Dirección de Arquitectura, Ficha N.o 65, 
en la Región de Tarapacá, Provincia y Comuna 
de Arica, Gobierno de Chile, de acuerdo con el 
Decreto del Ministerio de Educación Pública N.o 
602 de 04-10-1984, Monumento N.o 268, cuya 
memoria asevera: “(…) fue construida en Francia 
en los talleres de Gustave Eiffel y Cía., a pedido 
del gobierno peruano y destinada al balneario de 
Ancón” (Decreto 602 de 1984). 

Por otro lado, el nombre de Gustave Eiffel está 
asociado a una gran cantidad de obras y de pro-
yectos arquitectónicos y de ingeniería, los cuales 
realizó a lo largo de su vida en diversos lugares 
del mundo. Perú forma parte de ese exclusivo 
mapa de países que acogen en su territorio tes-
timonios de la extraordinaria obra ingenieril y 
arquitectónica del ingeniero francés, pero, como 
sucede en otros casos, existen obras cuya auto-
ría está confirmada, y otras, de dudosa filiación; 
así, Eiffel es una realidad y una leyenda al mismo 
tiempo (López-García, 1989, p. 92).

El presente estudio forma parte de una inves-
tigación mayor, que se proponía determinar qué 
edificios hizo Eiffel en el Perú, así como demostrar 
ampliamente su autoría, independientemente 

Gutiérrez-Pinto, D. A. (2020). Mito o realidad: Gustave Eiffel y el templo San 
Marcos de Arica. Revista de Arquitectura (Bogotá), 22(2), 69-77. https://doi.
org/10.14718/RevArq.2020.2267

Recibido: septiembre 9/2018

Arquitecta, Universidad Nacional de Ingeniería.
Maestra con especialidad en historia, teoría y crítica de la arquitectura, Universidad Nacional de Inge-
niería. Lima (Perú). 
Doctora en ciencias con especialidad en vivienda, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
(Perú).
Docente universitaria con 17 años de experiencia en la Universidad Alas Peruanas en pregrado (Perú).
Docente en posgrado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (Perú).

 https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=tGniaLEAAAAJ 
 https://orcid.org/0000-0002-9135-1134
 dachita33@hotmail.com

Mito o realidad. 
Gustave Eiffel y el templo San Marcos de Arica
Between Mith or Reality. Gustave Eiffel and temple San Marcos de Arica
Darci Gutiérrez-Pinto
Universidad Alas Peruanas. Arequipa (Perú).
Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Resumen
Con base en la investigación sobre Gustave Eiffel y su filiación con el templo de San 
Marcos, cuya construcción data de 1875, y cuando la ciudad de Arica aún era parte 
del territorio peruano; teniendo en cuenta que la información obtenida se ubica en 
el periodo 1870-1890, momento en que las obras públicas del gobierno fueron el 
objetivo principal del Estado, y a cargo de las cuales se hallaba la Junta de Arquitectos 
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el Gobierno peruano, mediante un sistema de prefabricación en su totalidad. Dichos 
resultados ponen fin al mito que se ha manejado durante años, desde la construcción 
de la iglesia hasta el presente.
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Abstract
The research is about Gustave Eiffel and its filiation with the Main Church of San 
Marcos, whose construction dates in 1875, being the city of Arica part of the Peruvian 
territory, placing us between the years 1870-1890, when the Public Works of the 
Government were the main objective of the state, being in charge of the Bureau of 
Architects and Engineers of Peru, in addition to the information obtained in France 
and the Fonds Eiffel, which are official documents donated by the family, as well as the 
official page of the French engineer. It is concluded that Eiffel did not participate in the 
design and construction of the project, because the building was imported entirely by 
the Government of Peru from the United States of America, with a complete prefabri-
cation system. These conclusions put an end to the myth that has been managed for 
years, from the construction of the church to the present
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del sistema constructivo y del material empleado 
que tienen el sello su autoría. Hay otros aspectos 
para tener en cuenta, como la política de gobier-
no, los incentivos en términos de las obras públi-
cas y, sobre todo, establecer cómo llegaron todos 
los elementos de los proyectos subvencionados 
por el gobierno de José Balta, por entonces pre-
sidente del Perú, hasta locaciones como Arica. 
La investigación se realizó dentro del marco de 
la propuesta de la tesis de maestría, pues al tener 
esta un lineamiento histórico era preciso demos-
trar la hipótesis principal, saber cómo y de qué 
manera se construyó un edificio tan diferente 
de otro de la misma época: la Aduana de Arica. 
Ambos se ubican en la misma ciudad, y el último 
es el que tiene todas las pruebas que apuntan a 
la autoría de Eiffel.

Los únicos documentos que se tomaron como 
inicio de la investigación son, precisamente, la 
página oficial de la Asociation des Descendants 
de Gustave Eiffel, la cual, si la sometemos a un 
proceso historiográfico serio, puede presentar 
muchas fallas; además, cabe la posibilidad de 
descubrir que lo mismo que pasa en nuestro país 
puede pasar en otros, que el mito del ingenie-
ro francés hace parte de nuestra cultura, pues 
muchos departamentos del Perú dicen tener una 
obra de Eiffel, sin fundamento ni prueba alguna, 
y así se suman a la cantidad incalculable de pro-
yectos u obras atribuidas.

La hipótesis de partida es demostrar que ni 
Eiffel ni su empresa tuvieron nada que ver en 
la edificación del templo. Con base en ello, esta 
investigación abarcó a diversos países y perso-
nas, incluyendo a muchos investigadores intere-
sados en el tema, incluyendo el gran aporte del 
arquitecto Pedro Guedes. Así mismo, se buscaba 
contribuir al conocimiento sobre el trabajo de 
Eiffel, y así se priorizó la necesidad de hacer un 
análisis in situ para revisar algunos aspectos per-
fectamente reconocibles, como la firma de los 
elementos (ladrillos y otros), al igual que la exis-
tencia de contratos u otros documentos oficia-
les, pues la mayoría de los proyectos revisados 
fueron responsabilidad del Estado, en la modali-
dad de obras públicas, aduanas, puertos, iglesias, 
estaciones y ferrocarriles.

Para una lectura integral del problema, se pro-
pone una metodología que permita abordar un 
tema sobre el cual casi no existen libros ni textos; 
por lo tanto, se deben emplear métodos que se 
detallan a continuación, y que permiten llegar 
a resultados contundentes, los cuales, a su vez, 
pueden seguir siendo apoyados por investigacio-

nes posteriores, que permitan a otros investiga-
dores partir de lo ya expuesto agotando todos 
los medios de información que existen en Arica1, 
en Perú2 y en Francia3 y en poder de los descen-
dientes de Gustave Eiffel4.

Metodología
Como primer alcance, se hace una revisión 

bibliográfica y referencial para tener a mano los 
datos necesarios y empezar el estudio real que 
resulte en la obtención de elementos de prueba. 
Entonces, la primera decisión fue que debía ser 
una investigación documentaria, por ser esa la 
única manera de comprobar si alguien partici-
pó en un determinado proyecto de arquitectura, 
cómo lo hizo y en qué fecha. 

Por otro lado, la historiografía peruana no se ha 
dedicado, hasta el momento, a un estudio espe-
cífico sobre la obra del autor de la célebre torre 
de París; por lo tanto, el presente estudio se rea-
liza para hacer un primer registro de la obra de 
Gustave Eiffel entre 1870 y 1890 en suelo perua-
no, incluyendo los territorios perdidos tras la gue-
rra del Pacífico. Se sabe también que el templo de 
Arica está situado en un lugar que ya no es parte 
del país; así pues, la información obtenida debía 
obtenerse, en su mayoría, de fuentes primarias, 
documentos oficiales, archivos departamentales, 
los anales de la Junta de Ingenieros y Arquitectos 
del Estado (registro de las obras públicas), diarios 
oficiales y privados de la época, memorias y docu-
mentación diplomática en Perú.

1 Archivo histórico de la Casa de la Cultura (ex Aduana de 
Arica), lugar donde se encuentran muchos documentos 
de la época, incluyendo un plano original de la fachada del 
edificio, hecho por la Casa Eiffel y Cia. Archivo histórico 
de Ferrocarril de Arica-Tacna.

2 Documentos que se tomaron de los archivos de muchas 
ciudades; entre ellas, Lima, Arequipa, Iquitos, Moquegua, 
Tacna y Chala, en el Perú, donde, se supone, hay obras de 
Gustave Eiffel.

3 Los Fonds Eiffel, donde en la actualidad están los archivos de 
Eiffel, en la Biblioteca Nacional de Francia, y donde, a su vez, 
se ubican documentos, fotografías, planos, dibujos inclusive 
esculturas, pero, sobre todo, hay muchas cartas en las que 
Eiffel mantenía correspondencia con todos sus empleados 
asignados a diferentes países; en el nuestro, era el señor Car-
los Petot, personaje muy mencionado en otra obra de Eiffel, 
que es la Iglesia Matriz de Tacna. También se consultaron 
otras fuentes, como el Archivo Histórico del Ministerio de 
Trabajo de Francia.

4 Se hicieron consultas y preguntas concretas a uno de los nie-
tos de Eiffel, Sylvain Yeatman Eiffel, en una entrevista telefó-
nica, y durante la cual aseguró que todo cuanto ellos tenían 
en su poder está en los Fonds ya mencionados.
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Una segunda estrategia fue visitar todos los 
archivos departamentales y regionales, los archi-
vos históricos de universidades y las bibliote-
cas gubernamentales y ministeriales, e, incluso, 
recurrir al Archivo Histórico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, pues podría ser que los 
constructores hubieran entrado al país de mane-
ra oficial con credenciales de trabajo. Por último, 
se establecieron vínculos con otros investigado-
res, ya fuese en países como Francia o Bélgica, y 
con muchos estudiosos de Eiffel interesados en 
el resultado de la presente investigación, por-
que a pesar del mito que existe en otros países, 
es Perú el que aparentemente tiene verdaderos 
hechos arquitectónicos en su territorio.

Otra de las fuentes valiosas fueron los dia-
rios de la época: por ejemplo, el oficial, en el 
que se publicaban los decretos, los informes 
y las leyes, etc. El Diario oficial El Peruano y el 
Diario El Comercio, uno de los periódicos más 
antiguos del Perú, y sobre el que se indagó el 
periodo entre 1850 y 1890 —ya concluida la 
guerra del Pacífico y estando vigentes sus nefas-
tas consecuencias—, teniendo en cuenta que 
todas las obras públicas tenían un seguimiento 
en los diarios.

Resultados y discusión
En la actualidad, el templo San Marcos de Arica 

es considerado uno de los proyectos realizados por 
la empresa de Gustave Eiffel, como se menciona 
en cierto renglón de uno de los pocos textos sobre 
arquitectura en Perú (Cuadra, 1991, p. 121). Pero 
hay más referencias en las páginas turísticas; esto 
incluye también a Chile, que ha declarado al tem-
plo monumento nacional5. Aun así, es posible que 
no sea cierto, pues hay datos que indican lo contra-
rio. En primer término, existe un listado oficial en 
un libro, cuyo autor, Bertrand Lemoine, biógrafo 
de Eiffel, hizo una prolija y completa revisión de sus 
obras, en la que se consignan, además, los costos 
y el peso de dichas obras (Lemoine, 1984, p. 108). 
Estas se hallan ubicadas en diferentes países alrede-
dor del mundo, pero se observa que en el caso del 
templo de Arica, dicha información no existe. En 
segundo lugar, se ratifican estos datos consultando 
el extenso listado de los documentos, los escritos, 
las cartas, las especificaciones, los planos, las fotos, 
etc., que están en poder de los Fonds Eiffel, actual-
mente ubicados en la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, y la única referencia a Arica es en relación con 
la Aduana de la misma ciudad. 

Se revisan otros documentos oficiales del gobier-
no, y se encuentran datos como la fecha de ejecu-
ción de la obra; en este caso, el templo fue erigido 
en 1875, luego del sismo que abatió al sur del Perú 
en 1868, casi simultáneamente con la construcción 
de la Aduana, hechos que aparentemente inducen 

5 El templo (denominado históricamente Iglesia Matriz) de 
San Marcos fue declarado monumento nacional el 4 de oc- 
tubre de 1984.

a error y motivan que el templo se presuma obra 
del mismo autor. En el tiempo en que se produje-
ron el violento terremoto y el subsecuente mare-
moto que afectaron a todo el sur del Perú, y que 
destruyó una gran parte de la ciudad, incluido 
el edificio del templo, y la dejó sin este espacio 
comunitario. Se vio entonces la necesidad de dis-
poner la reconstrucción del templo, por expresa 
solicitud de la población, tal como se deduce de 
las noticias y de la correspondencia oficial: 

En la ciudad de San Marcos de Arica a los 13 días 
del mes de Agosto se produjo un terremoto […] y 
considerando que: 

1.- La apremiante necesidad de construir una 
iglesia por la carencia de ella desde el terremoto 
del 13 de Agosto de 1868.

2.- que aunque hay varios proyectos ante el 
supremo gobierno […] deben elevarse al próximo 
congreso […]. (Diario El Comercio, 1872, p. 10) 

Años después de construido el templo, una nue-
va catástrofe telúrica azotó la región, el 9 de mayo 
de 1877, a las 20:30 horas, aunque, afortunada-
mente, por lo elevado del terreno en que se halla-
ba asentada y su fuerte estructura, se libró de sufrir 
mayores daños. El templo de San Marcos de Arica es 
una de las obras más documentadas en la región 
de Arica; incluso, existe información precisa del 
proceso constructivo, que detalla, por ejemplo, la 
comisión al ingeniero Eduardo Habich (López-So-
ria, 1998, p. 143) para que se encargara de fijar el 
lugar de su emplazamiento. En el mismo informe, 
del 5 de febrero de 1873, constan, además, las 
recomendaciones y las medidas adoptadas para 
asegurar su montaje. Estas conciernen a la prepa-
ración del terreno y los cimientos a fin de evitar 
las filtraciones del terreno: “(…) con una capa de 
betón de 80 cm. con otra de 4 cm. de cimiento 
enlosado, después de lo cual se podría proceder 
a armar la iglesia” (Anales del Cuerpo de Ingenie-
ros del Perú, 1874, p. 90). 

La investigación histórica
En 1546, un año antes del descubrimiento de 

las minas de plata de Potosí (antiguo Alto Perú, 
hoy Bolivia), se funda la ciudad de Arica en un 
lugar llamado El Chinchorro. Posteriormente, en 
1570, al amparo de la cristiandad de la feligresía, 
se instituye la Parroquia de San Marcos, cuya pri-
mera iglesia permaneció en pie hasta 1604, año 
en que un terremoto y un maremoto arrasaron el 
poblado, lo que motivo su traslado, con la pro-
tección del morro de Arica (Álvarez et al., 1980, 
p. 27). La segunda iglesia se construyó en el lugar 
actual. Tenía 2 torres y 3 naves y medía 53 m de 
largo por 30 m de ancho. Los materiales, mayor-
mente, se trajeron de Lima, menos la cal, el ladri-
llo y la madera, los cuales fueron traídos desde 
Guayaquil. Tiempo después, ya construida y tras 
200 años de servicio, esta iglesia fue destruida 
por el terremoto de 1868. 

Al haber sido construido el templo en 1875, 
tiempo en el cual se construían también la adua-
na y el muelle de Arica, es probable que se con-
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siderase que fue realizada también por la Casa 
Eiffel. Indagando respecto a la veracidad de los 
hechos, encontramos un primer documento en 
el que se indica: “[…] se ha formado una Junta 
Central para construir un templo en este puerto 
[el de Arica] […]” (Diario El Comercio, 1872, p. 
20). Este y otros artículos que se mencionarán en 
párrafos siguientes han sido tomados del diario 
El Comercio, en la sección “Correspondencia del 
Interior. Arica”, en la cual se encuentra la secuen-
cia de los hechos que permitieron la reconstruc-
ción del templo, de acuerdo con dicha fuente, y 
que prueba, con toda seguridad, cómo original-
mente el templo San Marcos de Arica fue hecho 
por encargo para el puerto de Ancón, en la costa 
del Perú.

Por último, los antecedentes que avalan lo 
planteado y que conciernen a ese mismo templo 

se encuentran en otro archivo (expediente), en 
el cual se consignan todos los datos en términos 
económicos y de planos de los cimientos, y dice 
claramente que soportará una estructura de fie-
rro, al mismo tiempo que se consignan algunos 
detalles constructivos. El título del documento 
es: Relativo a la construcción de los cimientos de 
la Iglesia en el Puerto de Ancón, año 1872, diri-
gida al Sr. vicepresidente de la Junta Central de 
Ingenieros (Ministerio de Transportes, comunica-
ciones, Vivienda y Construcción, 1873, pp. 1-2), 
como se muestra en las figuras 1, 2 y 3.

No obstante lo planteado, hay una contradic-
ción en algunos estudiosos, en lo que se refiere 
a la construcción de este edificio: mientras que 
muchos lo señalan como traído de Europa, hasta 
ahora no se han encontrado ni se han presenta-
do pruebas fehacientes que confirmen tal aseve-
ración. Otros afirman que fue traído de Estados 
Unidos, y del estudio a ese respecto tan solo hay 
un expediente, como se vio en la figura 3, sobre 
el inicio del proyecto de los cimientos y la car-
ta de agradecimiento de los habitantes de Arica, 
en la persona de su representante, Sr. Eduardo 
Rodríguez Pinto, para el presidente Balta, como 
consta en la figura 4: 

La tradición histórica señala que el origen de la 
instalación de la Iglesia se debe a la iniciativa del 
presidente peruano D. José Balta, quien ordenó 
redestinar esta Iglesia que viajaba desde Europa 
con destino a la localidad de Ancón, para que 
fuera desembarcada en Arica, ante la imposibi-
lidad de sus habitantes de construir un nuevo 
templo. (Montesinos, 1999, p. 19) 

A

 Figuras 1 y 2. Carátula del A

 expediente y parte de 
los documentos sobre la 
construcción de los cimientos 
de la iglesia para el puerto de 
Ancón.
Fuente: Archivo Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, pp. 1, 2 
y 3. Expediente N.o 29, 3 de abril 
de 1872.

A  Figura 3. Página 4 del expediente sobre la construcción 
de los cimientos de la iglesia para el puerto de Ancón.
Fuente: Archivo Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. Expediente DS N.o 29, 3 de abril 
de 1872.
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Otros documentos, sin embargo, relatan todo 
lo concerniente a la construcción del templo 
destinado al pueblo de Ancón, y como veremos, 
existe un expediente que describe los trabajos 
de los cimientos de este templo, en el cual se 
especifican los detalles de su construcción, y que 
habrían de soportar una estructura de fierro; lo 
más importante, hay un plano de los cimien-
tos que consigna las dimensiones de la estruc-
tura que se levantaría en su lugar, según se ve 
en la figura 5. En dicho documento, precisa-
mente, se indica que el templo6 tiene un origen 
norteamericano: 

Siendo necesario proceder a construir los cimien-
tos de la iglesia que para el Puerto de Ancón pidió 
al Gobierno a Estados Unidos; se resuelve que se 
convoquen propuestas con el fin indicado por el 
término de 10 días, bajo las bases siguientes:

1° El material que se emplee en dichos cimientos 
será la piedra que se extrae de «Toma y Calla» del 
garo de Chancay […]

2° La mezcla será compuesta de fragmentos de 
dos y medio de arena limpia, por una parte de 
cal de piedra recién quemada.

3° La profundidad de los cimientos, igualmente 
que su espesor serán los demarcados en el plano 
levantado por el arquitecto D. J. A. Meakin. (Diario 
Oficial El Peruano, 27 de abril 1872, Tomo I)

De todo lo investigado al respecto, se pudo 
conocer, además, el nombre del arquitecto, de 
quien no se encontró más información, pese a 
las indagaciones realizadas, tanto en los anales 
del Cuerpo de Ingenieros del Perú como en los 
archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
pero sí se ha encontrado información de otro 

6 En algunos documentos históricos se usa la palabra Iglesia 
para denotar el edificio que se va a erigir; nosotros usamos el 
término templo para no confundirlo con la institución de la 
Iglesia.

arquitecto que se encargó de los trabajos de la 
cimentación de la iglesia de Ancón, como consta 
en la figura 6: 

Nombrase al Arq. del Estado D. Jacobo López 
Castilla, inspector de los trabajos de la obra de 
los cimientos de la Iglesia del Puerto de Ancón. 
Regístrese, comuníquese. Rubrica, Santa María. 
(Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, 1872, p. 1)

En el expediente referido, además, se encuen-
tra el plano de los cimientos, el cual tiene 
medidas y algunos detalles muy claros; si lo com-
paramos con la iglesia de Arica, encontramos, 
en primer lugar, la asimetría de su fachada y una 
sola nave con cinco columnas decorativas, orde-
nadas simétricamente y que delimitan dos pasi-

A  Figura 4. Carta de 
agradecimiento del Sr. Eduardo 
Rodríguez Pinto al ministro 
de Estado en el Despacho 
de Gobierno, Policía y Obras 
Públicas, por el obsequio del 
templo de fierro construido para 
Ancón, para que llegue a manos 
del ciudadano presidente de la 
república, D. José Balta. Alcaldía 
Municipal de la Provincia de 
Arica.
Fuente: Archivo Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. Carta 
del 22 de febrero de 1873.

A  Figura 6. Propuesta sobre la 
convocatoria para la obra de los 
cimientos de la iglesia de Ancón, 
firmada por Rufino Echenique 
y Cesar Saco el 13 de abril de 
1872.
Fuente: Archivo del Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. 
Expediente N.o 30/72, Año 1872.

A  Figura 5. Plano de los 
cimientos de la iglesia de Ancón.
Fuente: Archivo Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. 
Expediente N.o 29, 3 de abril de 
1872, p. 4.
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llos laterales. La asimetría que se observa en el 
frente del edificio se debe a la ubicación de la 
torre: esta tiene ochavos que sugieren una for-
ma menos angular. Lo mismo ocurre con el altar, 
cuya forma y apariencia suprimen los ángulos.  
En las vistas de la actual iglesia de Arica, es noto-
rio cómo siempre la elevación principal sugie-
re un templo alargado, con una torre lateral. 
Se comprueba también que está en un terreno 
elevado, cuyos detalles figuran también en las 
correspondencias, lo cual nos permite asegurar 
la importancia y la adaptabilidad de las cons-
trucciones propuestas en los catálogos; más aún, 
si se considera su condición de prefabricado y 
posterior ensamblado o montaje, donde fuera 
requerida, y donde haya de asentarse.

Memoria del proyecto
La descripción que sigue se refiere al desarrollo 

de las obras del templo en Arica; es claro a estas 
alturas que era la misma diseñada para Ancón. 
Para la realización de dicho proyecto, primero se 
hicieron presupuestos para los costos de la obra, 
mostrados en la figura 7. Uno de ellos correspon-
día, precisamente, a la colocación del edificio, la 
cual requería preparar la base en la que se asen-
taría el nuevo templo en reemplazo del antiguo. 
Este otro documento, está publicado en el diario 

El Peruano, en la sección de Obras Públicas, es 
bastante esclarecedor y explícito, y en él observa-
mos que se refieren ya a las obras mismas: 

Iglesia de Fierro en Arica, Obra de pintura del 
referido templo. Mediante esta Acta de agrade-
cimiento de la Alcaldía Municipal de la Provincia 
de Arica del 22 de Febrero de 1873, dirigida al Sr. 
Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno, 
Policía y Obras Públicas. Agradecimiento al 
Presidente Manuel Pardo por el obsequio espon-
táneo de un templo de fierro. Eduardo Rodríguez, 
Alcalde de la Provincia de Arica. (Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, 1878, p. 454)

En el documento previo (figura 7), que está 
consignado en los Anales del Cuerpo de Inge-
nieros del Perú, se encuentran además detalles 
como la topografía del terreno y los espacios 
circundantes; escaleras, y veredas, pero en el 
siguiente también se encuentra la descripción de 
su arquitectura: 

Su planta está trazada en forma de cruz, en 
doble crucero, orientada de poniente a oriente, 
formada por un cuerpo longitudinal de 38 m. 
de largo por 15 m. de ancho. Las naves laterales 
organizadas en base a un módulo estructural de 
4.80 m. por 5.45m. La estructura fundamental 
es de hierro, en planchas laminadas y detalles 
ornamentales que en forma de tracerías, se cons-
tituyen en escuadras entre los pilares y las vigas 
[…] destaca el uso del arco ojival de carácter 
neogótico, para unir pilares y vigas, motivos orna-
mentales de carácter vegetal, los que resaltan por 
su sobriedad y liviandad, en otro orden, hermo-
sos vitrales de colores que decoran la fachada y 
regulan el paso de la luz creando un acogedor 
ambiente de paz y quietud espiritual. (Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, 1878, p. 455) 

Pese a lo anterior, no existe ningún sello ni mar-
ca en las estructuras que certifiquen la autoría de  
Gustave Eiffel, conforme era la costumbre de la 
empresa, como se ve en los elementos del edificio 
de la Aduana de Arica (en los ladrillos). Este templo 
fue completamente construido de fierro y lamina-
dos del mismo material, por lo cual, literalmente, 
podemos asegurar que la construcción pertenece a 
otra factura, no obstante haber sido construida en la 
misma época; más aún, el estilo y las demás carac-
terísticas arquitectónicas son por completo diferen-
tes de las construcciones realizadas por Eiffel en los 
mismos años, edificios en los que siempre había 
una conjunción de piedra, ladrillo y estructuras de 
fierro, todo ello unido a un material liviano, como 
el vidrio. Se conoce, por lo tanto, que el templo 
debe su fabricación, según referencias periodísti-
cas de la época, al Gobierno de Estados Unidos, y 
que fue el destinado, en primera instancia, al puer-
to de Ancón, como ya se dijo. La Junta Central de 
Ingenieros y Arquitectos del Estado, al desarrollar la 
supervisión de la misma, ratifica concluyentemente 
nuestra certeza, conforme al siguiente documento: 

En Arica también se está construyendo una iglesia 
nueva, o más propiamente se está erigiendo en 
aquel puerto la que se pidió a Estados Unidos, 

A  Figura 7. Tabla de 
presupuesto aproximado de 
costo, para la colocación de 
la nueva iglesia en el puerto 
de Arica.
Fuente: Anales del Cuerpo 
de Ingenieros del Perú. Tomo 
I. 1874. Archivo Historia. 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. Lima, Perú.
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con destino al de Ancón, por la administración 
pasada. Los trabajos que empezaron en el mes 
de Febrero de 1872, hoy tocan a su término, 
habiendo corrido directamente con la parte 
material del trabajo un maestro obrero, mandado 
de Estados Unidos por la Casa Constructora. La 
Junta indicó al Supremo Gobierno el lugar que 
debía ocupar la iglesia en el puerto de Arica y la 
naturaleza y el costo de las obras adicionales que 
deberán necesitar ejecutar al pie y alrededor de 
aquella para facilitar su ejecución. Noviembre 22 
de 1872. (Junta Central del Cuerpo de Ingenieros 
del Estado, 1984, p. 55) 

En la ya referida memoria de 1874, que coin-
cide con los diarios, se reportaba el avance de 
la construcción a cargo del Ministerio de Obras 
Públicas, mediante comunicados emitidos de 
acuerdo con decretos supremos que autorizaban 
los gastos públicos: 

Necesitando el mecánico armador D. Francisco 
Ichl, para armar la iglesia de fierro que se ha 
mandado a colocar en el puerto de Arica, de las 
herramientas y útiles que constan de la razón que 
corre en este expediente y cuyo importe según la 
tasación hecha por la Junta Central de Ingenieros, 
asciende a 1.237.20 soles, se aprueba y se pro-
cede a comprar. (Diario Oficial El Peruano, 9 de 
noviembre de 1872, Tomo II)

Igualmente, se hablaba de los pagos corres-
pondientes al personal que habría de encargarse 
de la construcción del edificio:

Constatando de este expediente que D. Francisco 
Ichl fue contratado por el Ministro de la República 
de Estados Unidos, para que viniese a esta capital 
con el objeto de colocar la iglesia de fierro que 
se hizo venir con destino al pueblo de Ancón, 
señalándosele el haber de 150 pesos oro ameri-
canos, los que se pagarían la mitad en New York y 
la otra en esta capital, […] Rosas. (Diario Oficial El 
Peruano, 15 de febrero de 1873, Tomo I)

Además de lo anterior, se citan los pagos debi-
dos por el transporte de las estructuras, que 
inicialmente llegaron al Callao, y luego fueron 
reembarcadas en un barco diferente del que las 
trajo a dicho sitio, para ser transportadas a su 
destino final, en el puerto de Arica: 

Remítase al Ministerio de Hacienda para que 
disponga que por la caja fiscal de este departa-
mento, se abone a la agencia inglesa de vapo-
res, la cantidad de 3,854.82 soles que importa 
la traslación del Callao al de Arica, de la Iglesia 
de fierro que debe colocarse en este puerto […] 
Rosas. (Diario Oficial El Peruano, 19 de abril de 
1873, Tomo I)

Por otra parte, constan los pagos para efectuar 
a las diferentes empresas que se hicieron cargo 
de los traslados y de otros trabajos menores: 

Pago a la Compañía de vapores que importo el 
desembarque de la iglesia de hierro […]. (Diario 
Oficial El Peruano, 6 de septiembre de 1873, 
Tomo II )

Pago a Menchaca y Cía, por el valor de las herra-
mientas para la obra de la Iglesia de Arica. (Diario 
Oficial El Peruano, 27 de septiembre de 1873, 
Tomo I)

Por otro lado, la referencia de la construcción 
del templo a cargo de empresas norteamerica-
nas obliga a mayores investigaciones, y así se 
encuentra el único documento relativo al asun-
to, el cual indica:

Abónese por la Caja Fiscal de este departamento 
a Bryce Grace y Cía., la cantidad de 5,673.02 
soles que según la cuenta adjunta, importa el 
flete de 1,700 bultos conteniendo artículos de 
pertenencia del Estado, que condujo a su bordo 
el buque «Canadá» desde New York hasta el 
puerto del Callao […] Rubrica, Rosas. (Diario 
Oficial El Peruano, 19 de abril de 1873, Tomo I)

La aludida empresa, Bryce & Grace, es men-
cionada repetidas veces en los diarios de la épo-
ca por tener antecedentes en otras obras, pero 
tampoco puede aseverarse que fueran construc-
tores. En los archivos del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores se encuentran cartas del ministro 
plenipotenciario de esa época en Estados Uni-
dos: el señor José Antonio García y García, quien 
mantenía correspondencia personal con el señor 
Williams Russell Grace, con dirección 110 Wall 
Street, Newyork. Cabe anotar que el Sr. Grace, 
era un importante contribuyente a la causa, avo-
cado principalmente a la recolección de dinero 
que se destinaría a los damnificados por el terre-
moto del sur del Perú de 1868, y que, junto con 
simpatizantes y descendientes de peruanos, for-
mó una especie de sociedades colectoras de re-
cursos, de inspiración puramente benéfica. En 
estas sociedades de ayuda al Perú se encuentra 
también el nombre de Francisco Bryce, el cual, 
conjuntamente con J. H. Hurtado, tenía relacio-
nes con el Perú. Se sabe que había cartas prove-
nientes de la Casa Bryce & Cía. del Callao, pero 
estas no se referían a ninguna obra en particu-
lar; sin embargo, en 1871 se consigna en ellas la 
compra de un puente de fierro para Barranca a 
la compañía de ingenieros ingleses Casa Brice 
y Grase, con fecha específica del 22 de agosto. 
La diferente escritura de los nombres (“Bryce” 
y “Brice”; “Grace” y “Grase”) parece deberse a 
simples errores tipográficos, por lo cual resulta 
bastante probable que dichos señores Bryce y 
Grace fueran los propietarios de la después afa-
mada empresa con la cual, en años posteriores, 
se firmó el Contrato Grace para la explotación 
del guano de islas.

La historia de los hermanos Grace en el Perú 
se remonta a cuando uno de dichos hermanos, 
William Russel Grace, arribó a suelo peruano en 
1852, proveniente de Irlanda. Al llegar, William 
empieza a trabajar en una pequeña empresa 
importadora llamada Bryce Brothers, ubicada en 
el puerto del Callao, y que prosperaba en el nego-
cio de atender a la flota aduanera anclada en las 
islas de Chincha. Grace se unió a ellos en 1852 
y, tan solo cuatro años después, la empresa cam-
bia su denominación por la de Bryce-Grace Co. 
La trayectoria y los antecedentes empresariales 
de Grace lo encumbraron y lo llevarían luego a 
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la alcaldía de Nueva York y a fundar una empre-
sa: la W. R. Grace & Co., que llegó a simbolizar 
los negocios y el comercio entre el Perú y Estados 
Unidos. Durante esa época, William Grace expan-
dió sus negocios hacia muchos otros rubros, como 
los barcos mercantes y el negocio de los ferrocarri-
les. Es así como en 1873 fundó la Merchants Line, 
inmediata predecesora de la Grace Line:

En 1866 Grace trasladó a su familia y la sede 
principal de su empresa a New York, dejando a 
su hermano Michel a cargo de los negocios en el 
Perú. Por esa misma época, Henry Meiggs estaba 
negociando el primero de varios importantes 
negocios ferrocarrileros con el Perú, empresa que 
naturalmente atrajo la atención de Grace. A fines 
de esta década los Grace eran los principales pro-
veedores norteamericanos para los ferrocarriles 
de Meiggs, habiéndose generado una gran amis-
tad entre William Grace y Joseph Spinney, agente 
de Meiggs en New York. (Clayton, 2002, p. 341)

La sede de la empresa era en Nueva York, y de 
allí provenían las estructuras del templo de Arica. 
Nueva York era, además, una de las principales 
posibilidades de embarque, pues formaba parte 
de la ruta de navegación (la otra ruta era Panamá, 
sin que todavía existiera el canal como la vía de 
navegación que hoy conocemos). En ese entonces 
la travesía se hacía por tierra, hasta las costas del 
Pacífico, lo cual explicaría la confusión existente 
respecto del lugar de procedencia de la carga, que, 
según algunos autores, llegaba desde Europa. 

Lo importante de la construcción del templo de 
Arica radica, sobre todo, en que fue hecha para ser 
armada o desmontada, de manera parecida a la 
estación del ferrocarril de Arequipa, y empleando 
en su construcción vigas de fierro, techo de láminas 
de latón, ventanas pequeñas de fierro y madera, 
todo lo cual difiere considerablemente del esti-
lo arquitectónico y de la concepción del armado 
empleados en la construcción, de tipo neoclási-
co, de la aduana, ejecutada por Eiffel. Pese a que 

ambas edificaciones fueron realizadas casi en la 
misma época, debemos añadir, de paso, que tanto 
el templo de Arica como la estación de Arequipa se 
hallan en muy buen estado de conservación.

En las fotografías de ambas edificaciones, en 
las figuras 8 y 9, se muestra la gran similitud 
entre los elementos de hierro7, como las vigas 
y las columnas, tanto en el templo como en la 
estación; ambas, enviadas directamente desde 
Estados Unidos. Por el contrario, las construc-
ciones del templo de Arica y la aduana poseen 
características constructivas totalmente disímiles, 
a pesar de que fueron hechas con apenas un año 
de diferencia.

Conclusiones 
Se reconoce la gran cantidad de información 

obtenida de fuentes primarias o fuentes docu-
mentarias oficiales de la época (revisión de diarios 
de tiraje público de 1850 a 1900), junto a docu-
mentos oficiales, obtenidos en los archivos histó-
ricos de los ministerios de Transporte, Vivienda, 
Relaciones Exteriores, Industria y Obras Públicas, 
lo cual nos ha permitido seguir la huella de una 
de las obras más polémicas de la historia de la 
arquitectura peruana, ahora chilena.

Otra fuente de importancia, también histórica, 
es el legado oficial de los Fonds Eiffel, ubicados 
actualmente en la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, archivos privados en los que hay una gran 
cantidad de información en listados, planos, car-
tas, etc. (fuentes primarias, también), por los cua-
les se llega a muchas conclusiones: por ejemplo, 
se esclarece el error de creer que todo material 
de fierro llegaba desde Francia, olvidando que 
Inglaterra y Estados Unidos tenían también un 
extraordinario potencial manufacturero; sobre 
todo, en lo que se refiere a ferrocarriles, estacio-
nes y puentes de fierro, información consignada 
en un catálogo oficial de los fondos, los cuales se 
hallaban antes en el Museo de Orsay.

7 Aquí se observa también una cuestión de términos similares: 
algunas veces encontramos la palabra hierro, y otras, la pala-
bra fierro, indistintamente; pero a pesar de que son cosas por 
completo diferentes, hay autores que las usan para referirse 
al mismo material.

A
 

A

 Figuras 8 y 9.  
Detalle de las vigas de la estación 
de Arequipa, con autoría 
ampliamente confirmada 
por fábrica americana, y una 
vista de las vigas internas del 
templo de Arica.

Fuente: elaboración propia 
(2003). Dominio público
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Otro hecho contundente se refiere al capítulo 
de las comunicaciones y el transporte, al enorme 
avance de la navegación, que permitió, en pri-
mer lugar, las conexiones diplomáticas para con-
seguir arquitectos e ingenieros extranjeros, así 
como materiales, técnicas y sistemas constructi-
vos, hecho que se replicó en nuestro territorio 
por parte de nuestros propios profesionales, y 
reflejado en otras obras de manufactura nacio-
nal. Reducir el viaje de las enormes cargas de 
toneladas de fierro por vía marítima antes del 
Canal de Panamá, que llegaban primero a Nueva 
York y pasaban por vía terrestre hacia el Pacífico, 
y de ahí, por mar, hacia los puertos peruanos, lo 
cual fue un logro histórico.

Por otro lado, no se encontraron documentos 
concluyentes, como un contrato o algo pareci-
do, que pueda generar aseveraciones concretas 
sobre la autoría real del templo; cabe recordar 
que estamos refiriéndonos a hechos acaecidos 
hace más de 140 años; precisamente, en el siglo 
XIX. Ya había pasado la guerra del Pacífico y 
hubo una devastación enorme en nuestro país; 
se destruyeron muchos archivos históricos y se 
acabó el auge del guano y, con ello, las obras 
públicas del Estado. 

Después de haber expuesto los hechos plan-
teados desde la verificación de la historia, pode-
mos concluir que el templo San Marcos de Arica 
no fue hecho por Eiffel ni por su empresa. Tal 
afirmación se deduce de la gran cantidad de 
documentos consultados, hecho que podría 
generar una polémica con el país del sur, por 

cuanto ellos declararon el templo (iglesia matriz) 
de Arica como monumento nacional, y señala-
ron como su autor a Gustave Eiffel, en la placa 
entronizada en el frontis del edificio.

Se trata también de hacer un reconocimiento 
al arquitecto J. A. Meakin, quien realizó los pla-
nos y los detalles de las fundaciones, en el expe-
diente relativo a la construcción de los cimientos 
del templo de Arica, cuya planta corresponde a 
los planos actuales, que se encuentran en internet, 
sobre la reconstrucción del templo (Pfenniger, s. f.).

Otro hecho importante, resultado de la investi-
gación sobre Gustave Eiffel en el país, es que se 
demostró que sus obras no necesariamente eran 
encargadas por catálogo, sino que, más bien, había 
de por medio la intervención de un profesional, 
como se ha observado en otras edificaciones de 
Eiffel en el mundo; siempre y cuando se tratara del 
proyecto de un edificio, trabajaba con un arquitec-
to reconocido, tal como lo hizo en la Aduana de 
Arica y la Casa de la Gobernación, con el Ingeniero 
Eduardo Habich, ingeniero del Estado peruano. 

Se concluye también que la construcción de los 
edificios de la época no solo era a base de mate-
riales importados, sino que en ella se utilizaba 
tecnología muy adelantada a su época, y puesta al 
servicio del Estado peruano, en tiempos duran-
te los cuales se construyeron la mayor cantidad 
de edificios públicos, y que muchos ingenieros 
y arquitectos extranjeros trabajaron en nuestro 
país y es necesario reconocer sus aportes y su 
presencia en la arquitectura latinoamericana. 
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Introducción 
Este artículo se presenta como resultado del 

proyecto de grado para optar por el título de 
arquitecta en la Facultad de Diseño de la Uni-
versidad Católica de Colombia, a partir del 
aprendizaje concurrente, basado en situaciones 
problema con usuarios, contextos y problemas 
reales. Dicho proyecto, además, tiene un énfasis 
exploratorio en términos de investigación-crea-
ción, entendida como la indagación que busca 
responder a una pregunta o un problema de inves-
tigación a través de una experiencia creativa que 
da lugar a obras, objetos o productos con valor 
estético, y cuya naturaleza temporal puede ser 
efímera, procesual o permanente (Colciencias, 
2017, p. 167), lo que permite solucionar pro-
yectos de arquitectura bajo una investigación de 
diseño basado en evidencia con el 20 % cuantita-
tivo y el 80 % de valoración cualitativa, y dirigido, 
apoyado y soportado desde la participación en 
el Semillero de investigación Espacio Público y 
Movilidad Urbana (2017-2019) y como auxiliar 
de investigación en el proyecto (2018-3) Estu-
dio comparativo de instrumentos de gestión para 
el desarrollo del borde urbano1, cuya solución 
se halla sujeta a los intereses de la Facultad de 
Diseño en los aspectos social, ambiental y tecno-
lógico, como un compromiso profesional respec-
to al cual el estudiante tenga la capacidad para 
transformar un determinado entorno a partir de 
la interpretación de su hábitat. 

A lo largo del tiempo, el acto humano de 
caminar ha permitido descubrir, experimentar y 
transformar realidades de distintos paisajes que 
derivan en la conformación de senderos, a través 
de los cuales es posible vivir y pensar el espacio, 
en términos del cuerpo y sus formas de desplaza-
miento en distintos ámbitos y escalas, con ritmos, 
afinidades y velocidades particulares, lo que 
determina espacios de uso y práctica colectiva.

El presente proyecto surge desde la investiga-
ción y la experiencia en el territorio del borde 

1 Proyecto de investigación 2018-3. Participación primera eta-
pa del proyecto (6 meses), en términos del reconocimiento 
del lugar de estudio; además de la construcción previa de la 
fundamentación investigativa.

La caminabilidad como estrategia proyectual para  
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Resumen 
El barrio Sierra Morena se ubica en el borde urbano suroriental de la ciudad de Bogotá, y 
contiene huellas de un pasado y un presente marcados en recorridos veredales que trans-
forman un entorno natural, a causa de asentamientos de comunidades que encontraron en 
él, cualidades estratégicas para subsistir. El presente proyecto ofrece una nueva perspectiva 
respecto al papel de la arquitectura en función del espacio colectivo, como respuesta pro-
yectual frente a situaciones de calidad de vida en los recorridos de sectores desestructura-
dos, a partir de la aplicación de un marco investigativo desde la teoría del nuevo urbanismo, 
donde se valida, en términos cualitativos de diseño, la caminabilidad como estrategia que 
impacta en la construcción social del borde urbano. Se diseña un proyecto urbano integral 
para la resignificación del tejido urbano existente, que articula los distintos sistemas funcio-
nales y que aúna las prácticas urbanas rurales.

Palabras clave: Espacio urbano; desarrollo participativo; identidad cultural; calidad de vida 
urbana; urbanismo social;

Abstract
The Sierra Morena neighborhood will be located on the south-eastern urban edge of the 
city of Bogotá and contains traces of a past and present marked on sidewalk recordings 
that transform a natural environment, a cause of settlements of communities that found 
in it, strategic characteristics to survive. This project offers a new perspective regarding 
the role of architecture in terms of collective space, as a project response to situations of 
quality of life in the engravers of unstructured sectors, from the application of the research 
framework from the theory of New Urbanism, where walkability is validated in qualitative 
design terms as a strategy that impacts the social construction of the urban edge. A com-
prehensive urban project is designed for the resignification of the existing urban fabric that 
articulates the different functional systems and that combines rural urban practices.

Keywords: Urban space; participatory development; cultural identity; quality of urban life; 
social urbanism;
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urbano suroriental de la ciudad de Bogotá, D. C., 
ubicado en la localidad de Usme UPZ2 57 Gran 
Yomasa, en el barrio Sierra Morena, como se 
observa en la figura 1, y que contiene 

Zonas de permanente transición y cambio en las 
que se presentan fenómenos como la ruralización 
de la ciudad y la urbanización del campo […]. La 
presencia de áreas con gran valor ecológico que 
resultan estratégicas por la provisión de bienes 
y servicios ambientales que soportan la ciudad. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015a, p. 16) 

Así mismo, la condición de borde contiene 
importantes características en términos de la 
experiencia humana, al ser una franja de tran-
sición entre el campo y la ciudad, que cobija 
a los más desfavorecidos, y en cuanto al suelo, 
para aquellos que pueden encontrar una revivi-
ficación colectiva y familiar al transformarlo en 
su hábitat popular (Aguilera y Sarmiento, 2019, 
p. 35). La situación anterior hace del borde un 
territorio de oportunidades para el diseño pro-
yectual y experimental en términos conceptuales 
y académicos.

Como antecedente del contexto descrito, los 
procesos expansivos de Bogotá en la segunda 
mitad del siglo XX se dieron, en gran medida, 
por la migración del campo a la ciudad, como 
consecuencia del desplazamiento forzado a cau-
sa del conflicto armado, situación que, según 
el documento del Consejo Nacional de Política 

2  UPZ: Unidad de planeamiento zonal, definidas como áreas 
que reúnen barrios. Son un instrumento de planificación 
para poder desarrollar una norma urbanística con el grado 
de detalle que necesita la ciudad de Bogotá.

Económica y Social de la República de Colom-
bia (CONPES) 3850 de 2015, lleva a la degra-
dación ambiental, a la pobreza rural y a brechas 
socioeconómicas y territoriales (Departamen-
to Nacional de Planeación, 2015, p. 13) en los 
bordes urbanos, donde se crean nuevos tejidos 
sociales que se construyen como consecuencia 
del paso del caminante de manera fragmentada, 
con una naturaleza experimental y empírica. En 
estos nuevos tejidos sociales se sitúan, a partir 
de la autogestión de tierreros, quienes se apro-
pian de los terrenos y los venden para la pos-
terior construcción, a partir de las condiciones, 
los alcances y los conocimientos de cada familia 
y cubriendo las necesidades inmediatas, lo que 
deriva en sectores segregados y con difícil acceso 
a los servicios de la ciudad, tal como lo afirma 
Janoshcka (2002), debido a la carencia de pro-
cesos de organización y de planificación sobre 
los territorios y la escasez de planes para el desa-
rrollo de infraestructura y servicios (p. 119), lo 
que afecta directamente la calidad de vida en los 
espacios urbanos habitados de manera colectiva.

No obstante lo anterior, este acto urbaniza-
dor define una red de caminos peatonales que 
se sitúan como espacios de uso y práctica coti-
dianos, y que, a pesar de ser generados por la 
comunidad y propiciar relaciones de vecindad, 
derivan en una situación problema de carencia 
urbana, pues desde el planeamiento urbano, 
dentro de un enfoque integral, se limita, según 
el Manual Pui-Dots (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2015b, p. 24), la optimización de las condicio-
nes ambientales, sociales y físicas de la ciudad, 
lo que compromete directamente para el barrio, 
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así como la eficiencia de los espacios generados 
por la población en términos de accesibilidad, 
proximidad y habitabilidad, pues existe una des-
conexión física y perceptual entre el entorno 
natural que lo rodea y el espacio colectivo. Esto 
hace evidente la poca cobertura de necesida-
des y servicios, la percepción negativa del espa-
cio habitable y la calidad de vida urbana. Este 
hecho lo refuerza el Informe de Calidad de Vida 
de Bogotá Cómo Vamos (2017), según el cual el 
espacio colectivo de borde “Presenta deficien-
cias de accesibilidad para las personas de menos 
recursos, (…) la falta de planeación en la ocupa-
ción indebida del espacio Público es un factor 
que reduce y limita la movilidad, la recreación, 
el ocio y la seguridad” (p. 264). Por ello, es indis-
pensable profundizar en las condiciones que 
debe tener el espacio público para ser de cali-
dad, pues en los territorios de borde, el espacio 
colectivo reúne procesos de convivencia social 
que no están comprendiendo elementos propi-
cios para un correcto desarrollo, ni para la prác-
tica ni la seguridad de la población que lo habita. 
Según la política distrital de espacio público en 
el documento diagnóstico este se debe recono-
cer como

 […] único sistema que interrelaciona, articula y 
conecta diferentes elementos (naturales y cons-
truidos) como partes de un todo. […] Permite 
el uso y disfrute de los mismos, y, que debe ser 
concebido como el lugar de la vida ciudadana 
para el encuentro y la comunicación de todos los 
habitantes. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019, p. 
44) 

Lo anterior, más aun, en los territorios de con-
figuración informal, que definen unas condi-
ciones particulares identificables; sin embargo, 
desde una mirada normativa para poder mejorar 
dichas condiciones, según la Alcaldía Mayor de 
Bogotá (23 de diciembre de 2004) en  el Decre-
to 411 de 2004, por el cual se reglamenta la 
UPZ57, este sector se rige por el Tratamiento de 
Mejoramiento Integral de barrios3 y precisa una 
doble actuación: definir un conjunto de acciones 
para mejorar las condiciones del espacio público 
y privado (Ley 1424 de 1993, artículo 38). 

Por lo anterior, el diseño para beneficiar al 
peatón cobra relevancia, pues debe basarse en 
la integralidad de prácticas sociales, en la apro-
piación cultural, en el paisaje natural para el 
desarrollo de todos estos involucrados y en la 
adecuación de una infraestructura vista desde lo 
caminable, ya que, por las condiciones geográfi-
cas, es el principal medio para movilizarse.

En este contexto, surge la pregunta principal 
de la investigación: ¿Cuál es la estrategia de dise-
ño que permite integrar las prácticas urbanas y 
rurales en el borde urbano? Partiendo de ella, 

3  Mejoramiento Integral de Barrios. Herramienta para el desa-
rrollo urbano y para la construcción de un modelo de ciudad 
incluyente, el cual se basa en una concepción centrada en 
el desarrollo humano y la sostenibilidad como prerrogativa 
(Torres et al., 2009, p. 121)

surgen, a su vez, dos preguntas que la secundan: 
¿Cómo se puede retomar el significado de los 
caminos rurales en el territorio del borde urba-
no?, y: ¿se pueden articular los distintos siste-
mas funcionales de un territorio de borde en una 
escala más humana?

Como hipótesis de la pregunta principal se 
plantea que si se retoma el significado del cami-
no rural, entonces se pueden vincular los siste-
mas funcionales del borde urbano. En efecto, 
como H0 se plantea que el significado del cami-
no rural equivale a los sistemas funcionales del 
borde urbano (H0 = 0). Frente a las dos pregun-
tas secundarias, la H1 plantea que el significado 
del camino rural aumenta la vinculación de los 
sistemas funcionales del borde urbano (H1 > 0). 
La H2 plantea que el significado del camino rural 
disminuye la vinculación de los sistemas funcio-
nales del borde urbano (H1 < 0).

Teoría de la escala amable: una estrategia 
para generar espacios públicos de calidad

Para crear y recuperar un territorio de escala 
amable, la teoría del nuevo urbanismo4 promue-
ve la creación de ciudades más humanas, más 
equilibradas y más sustentables, con un contexto 
apropiado para desarrollar arquitectura coheren-
te con la organización de su territorio y fomentar 
comunidades enteramente estructuradas, como 
un proceso en el que la ciudad ya existente se 
puede mejorar a partir de hacerla más compac-
ta. Para este proyecto se toman tres de los diez 
principios básicos que establece dicha teoría: 
1) peatonalización de las ciudades (en cuanto a 
espacios urbanos que dan preferencia al peatón); 
2) la diversidad del uso del suelo (para la reunión 
de actividades públicas mixtas), y 3) calidad en la 
arquitectura y en el diseño urbano (incluir belle-
za, confort, funcionalidad e identidad del lugar) 
(Duany et al., 2004), ya que pueden ser diseña-
das dentro de la escala del caso de estudio selec-
cionado; mientras, los otros 7 principios tienen 
que ver con aspectos de gran desarrollo a escala 
regional y de ciudad. 

Según Nenadich Correa (2013), citando la car-
ta del nuevo urbanismo CNU5 (2000), se busca 
la reconfiguración de barrios periféricos de cre-
cimiento descontrolado a comunidades de ver-
daderos vecindarios, comunidades diversas, y la 
preservación de los entornos naturales (p. 214); 
por tanto, la caminabilidad urbana se considera 
una estrategia que permite generar espacios de 
calidad.

4  Nuevo Urbanismo: Duany et al. (2004) en el libro The smar-
th growth manual, condensan los principios del buen diseño 
desde el edificio hasta la calle, el vecindario y la escala regio-
nal. Explican también el fomento de calles transitables que 
signifiquen menos conducción, menos emisiones y menos 
cambio climático.

5 CNU. Carta del nuevo urbanismo. Documento que crea en 
el Congreso de Nuevo Urbanismo, que cubre la planifica-
ción y el desarrollo de la ciudad tradicional. 
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Caminabilidad urbana
El concepto de caminabilidad urbana tie-

ne que ver con la gama de atributos de dise-
ño que favorecen los traslados a pie brindando 
una accesibilidad al espacio urbano, con zonas 
de tránsito calmado, integración de calles com-
pletas y conectividad con usos mixtos del suelo. 
Según la teoría general de la caminabilidad urba-
na se explica, en su sentido más amplio, cómo 
el caminar debe satisfacer cuatro condiciones: 
1) debe ser útil, 2) debe ser seguro, 3) debe ser 
cómodo y 4) debe ser interesante (Speck, 2013, 
p. 10). Además, se refiere al acto humano de 
caminar, lo que permite desplazarse de múlti-
ples maneras, hacer pausas, detenerse, perderse 
y encontrarse con un sinfín de posibilidades y 
actividades que se pueden dar según las condi-
ciones físicas y semióticas del territorio. Los luga-
res caminables y los espacios para el peatón van 
más allá del aspecto funcional, pues apremian 
por el desarrollo sustentable en términos de flu-
jos de relaciones complementarios a los usos que 
demandan las dinámicas de ciudad, hecho que 
refuerza Gehl (2014) asegurando que el cami-
nar es una forma de circular, pero es también el 
potencial punto de partida para otras activida-
des (p. 120); de ahí la importancia que tienen 
la vocación, la disposición y el uso de los ele-
mentos que componen un determinado espacio 
urbano, pues un diseño caminable de este va a 
permitir, en el caso de borde, generar lazos fuer-
tes de vecindad y colectividad entre las comuni-
dades y su hábitat. 

En razón de lo anterior, para proyectar entor-
nos caminables se deben evidenciar las condi-
ciones que se detallarán a continuación. 

Accesibilidad universal

Se la define como la condición que supera 
barreras físicas de los entornos y permite el dere-
cho a disfrutar y practicar de manera equitativa 
los espacios y los servicios de los cuales se com-
pone una ciudad; esto, a su vez, implica la crea-
ción de condiciones favorables en comodidad y 
seguridad para promover los desplazamientos a 
pie, para así garantizar la calidad de vida de los 
habitantes; por tanto, una accesibilidad favorable 
es aquella que pasa desapercibida a los usuarios, 
la que busca un diseño equivalente para todos, 
cómodo, estético y seguro (Boudeguer Simonetti 
et al., 2010, p. 10). Así pues, para que la accesi-
bilidad sea universal debe, en principio, densifi-
car en la creación de lugares activos y vibrantes, 
conectar al peatón y otros sistemas y articular las 
sucesiones de imágenes existentes y emergentes 
del paisaje, de manera que se pueda circular salu-
dablemente respetando el entorno natural. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial (19 de mayo de 2005) en el 
Decreto 1538 de 2005 establece los parámetros 
que se deben tener en cuenta para garantizar 
la accesibilidad al espacio público: vías de cir-

culación peatonal, mobiliario urbano, cruces a 
desnivel, puentes y túneles peatonales, parques, 
plazas y plazoletas (Ley 361 de 1997, artículo 7). 
Esto genera la posibilidad, la diversidad y la mix-
tura de actividades en la inserción de espacios 
colectivos incluyentes que cubren las necesida-
des de una población determinada. En los planos 
físico y espacial, el Instituto Colombiano de Nor-
mas Técnicas (23 de febrero de 2005) especifica 
en la NTC6 4144 las dimensiones mínimas que 
deben tener los pasillos y los corredores en los 
edificios y en los espacios urbanos y rurales (p. 
2); así, por ejemplo, los pasillos y los corredo-
res de uso público deberán contar con un ancho 
mínimo de 1,20-1,50 m y estar libres de barreras 
físicas. 

Proximidad

Se refiere al encuentro de actividades propias 
para el desarrollo de las ciudades que se ubiquen 
en distancias caminables y de fácil acceso de 
manera peatonal. Salvador Rueda (2007) señala 
que en la proximidad se deben compactar dichas 
actividades a partir de la reunión en un espacio 
más o menos limitado de los usos y las funciones 
urbanas (p. 12). En efecto, hacerlo potencia el 
contacto, la comunicación y el intercambio de 
bienes y servicios, lo que resulta pertinente para 
la reconfiguración del borde.

Habitabilidad 

En general, la habitabilidad se entiende como 
condición integradora del entorno construido y 
la mediación ambiental, social y económica que 
permite el desarrollo y el bienestar de comuni-
dades humanas en sus aspectos físicos, mentales 
y sociales (Moreno, 2008). En este proyecto se 
abordan dos miradas: una es desde el aspecto 
urbano, que relaciona directamente las condi-
ciones de la ciudad y los elementos del espacio 
urbano, los espacios de ocio y las condiciones 
sociales que se pueden dar; todo ello permite 
que se genere cohesión social, lo que, en princi-
pio, es el objetivo de habitar un espacio. 

Por otro lado, el concepto también se relacio-
na, desde el habitar el objeto contenido, donde 
se define la habitabilidad, 

[…] como la capacidad que tiene un edificio para 
asegurar condiciones mínimas de confort y salu-
bridad a sus habitantes. En este orden de ideas, 
un mal diseño ocasiona que no se responda a 
las condiciones óptimas para que se mantenga 
la vida humana. (Cubillos González et al., 2014, 
p. 114)

Es importante considerar las condicionan-
tes arquitectónicas y urbanas al momento de 
hacer una propuesta física, pues para que se 
dé el correcto desarrollo de dichas propuestas  
se necesita el aspecto tecnológico, como parte 
edificadora de ellas.

6 NTC: Norma Técnica Colombiana
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En la figura 2 se expone un cuadro de estruc-
tura mental, donde se relacionan, a manera de 
síntesis, las primeras conexiones físicas y teóricas 
para la solución fundamentada del proyecto.

Objetivo general 
Proponer una estrategia de diseño que permi-

ta integrar desde el barrio y la calle las prácticas 
urbanas y rurales en el borde urbano.

Objetivos específicos
 � Identificar el significado del camino rural en el 

borde urbano, para vincularlo con los sistemas 
funcionales de la ciudad. 

 � Integrar los distintos sistemas funcionales de un 
territorio de borde en una escala más humana.

Metodología
La estrategia de investigación exploratoria 

se aborda desde el método de razonamiento 
deductivo directo, el cual busca determinar las 
características de una realidad particular que se 
estudia por derivación o resultado de los atribu-
tos o los enunciados contenidos en proposiciones 
o leyes científicas de carácter general formuladas 
con anterioridad (Abreu, 2014, p. 200). En ese 
sentido, debido a la relevancia interpretada en 
sus definiciones, se sintetizaron y se establecie-
ron los criterios que permiten la caminabilidad: 

A  Figura 2. Investigación de 
conceptos para el proyecto 
investigación-creación. 
Fuente: Aguilera-Martínez 
(2019). 
Nota: elaboración final propia, 
para proyecto de grado (2019). 

OBJETO DE ESTUDIO¿Cuál debe ser la intervención de diseño integral para el mejoramiento de una red que permita la caminabilidad en el borde urbano? 

TEORÍA DE DISEÑO

T R A T A M I E N T O  D E  M E J O R A M I E N T O  I N T E G R A L  D E  B A R R I O S

RESULTADO APLICADO

PROYECTO URBANO INTEGRAL

NUEVO URBANISMO 

BORDE URBANO - RURAL 
C o n f l u e n c i a   c i u d a d   y  c a m p o

IDEA GENERAL

IDEA RESULTANTE

  ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                            PROXIMIDAD                                  HABITABILIDAD 

Representa

“movimiento de diseño urbano que contempla 
hábitos amigables con el medio ambiente mediante la 
creación de vecindarios transitables. más humanas, equilibra-
das y sustentables con un contexto apropiado para desarrollar 
arquitectura y comunidades enteramente estructuradas  de 

manera integral “  

“aquella que pasa desapercibida a los usuarios (…) busca un 
diseño equivalente para todos, cómodo, estético y seguro.” 

(Boudeguer Simonetti, A.et tal., 2010, p. 10) 

“la reunión en un espacio más o menos limitado de los 
usos y funciones urbanas” (Rueda, S., 2007, p.12)

Se define como la capacidad que tiene un edificio para 
asegurar condiciones mínimas de confort y salubridad a 

sus habitantes” (Cubillos González, et al., p. 114) 

(Andres Duany - Jeff Speck -Elizabeth Plater- Congress for the New Urbanism 2000)

(Hernando Carvajalino -  Juan Carlos Pérgolis- Agustín Hernández Aja)

PRINCIPIOS DOTS
IDU - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

(Villamizar, D., Natalia Fabián Aguilera, Fabián Sarmiento, Amalia Signoreli)

(Hernando Carvajalino)
(Carlos Torres; Jhon Rincón;  Johanna Vargas)

CONCEPTOS APLICADOS 

LA CAMINABILIDAD COMO ESTRATEGIA PROYECTUAL PARA 
 LAS REDES PEATONALES DEL BORDE SUR ORIENTAL

(Ann Fosyth  2015., Leslie 
Eva 2007.,Je� Speck 2013., 

Jane Jacobs 1961.,  
Francessco Careri., Gehl, J. 

ESTRATEGIA

CAMINABILIDAD

la accesibilidad, la proximidad y la habitabilidad 
son las condiciones con las que se puede valorar 
cualitativamente el barrio.

Para lograr lo planteado, se generó un instru-
mento exploratorio de valoración cualitativa, 
a partir de la selección de indicadores urbanos 
que en este proyecto no se medirán de manera 
cuantitativa, sino que se dejarán planteados para 
una segunda etapa de investigación, donde se 
validarán en términos científicos. Estos se toma-
ron de Gutiérrez-López et al. (2019, pp. 11-13), 
sintetizados así: 1) accesibilidad: infraestructura 
peatonal pendiente (10-5 m de ancho, atracto-
res peatonales, integración de calles completas, 
eliminación de barreras físicas, así como brindar  
seguridad; 2) proximidad: distancia a equipamien-
tos, 1 km-500 m, compactar usos, es decir reunir 
en un espacio funciones urbanas que impliquen un 
menor desplazamiento y ofrecer diversidad de acti-
vidades a nivel de espacios públicos; 3) habitabili-
dad: arbolado urbano, microlina, confort peatonal, 
disponibilidad de andenes, conectividad, calidad 
visual y tratamiento paisajístico. Todo ello, con el 
objeto de validarlos en esta primera etapa desde la 
arquitectura, lo que permitirá acercarse a la hipóte-
sis. Estos aspectos de detallarán en la figura 3.

Por otra parte, para la validación se plantearon 
las etapas interpretadas del método que se expli-
carán seguidamente.
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Observación del fenómeno
Para el proceso de recolección de información 

se recurrió a dos técnicas: 1) observación técnica 
etnográfica, donde se hizo el análisis por parte 
del investigador, a partir del instrumento de vali-
dación en visitas dirigidas; 2) desde entrevistas y 
charlas con la comunidad del barrio; para esto, 
se diseñó una cartografía social como herramien-
ta que busca crear una conexión entre la comu-
nidad y aquel profesional que debe intervenir 

Infraestructura peatonal. 
Pendiente  10%- 5m de ancho

Atractores peatonales Integración calles completas Eliminar barreras físicas Áreas de recreación

Distancia a equipamientos  
1km- 500 metros

Compactar usos  actividades- diversidad

Seguridad

Calidad Visual

01 02 03 04 05

06 07 08

Calidad Ambiental Confort peatonal 

09 10 11

Arbolado urbano

Microclima 

Disponibilidad  de andenes

Conectividad

Tratamiento paisajístico 
entorno a viviendas y 

espacio público
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su contexto (Aguilera-Martínez et al., 2017, p. 
88). Así, en el barrio de estudio se identificaron 
las necesidades de la comunidad, que, a su vez, 
se involucró en cierto nivel del proyecto, en un 
punto intermedio de la escalera de participación 
frente a la toma de decisiones. 

Creación de hipótesis
Construcción lógico-argumentativa de silogis-

mos para entender el fenómeno observado; en 

A  Figura 4. Marco 
investigativo (síntesis) para la 
formulación del proyecto de 
grado fundamentado. 
Fuente: Aguilera-Martínez 
(2019), elaboración final 
propia para proyecto de grado 
(2019).

OBJETO DE ESTUDIO¿ Cuál debe ser la intervención de diseño integral para el mejoramiento de una red que permita la caminabilidad en el borde urbano? 

TEORÍA DE DISEÑO

T R A T A M I E N T O  D E  M E J O R A M I E N T O  I N T E G R A L  D E  B A R R I O S

RESULTADO APLICADO

PROYECTO URBANO INTEGRAL

NUEVO URBANISMO 

BORDE URBANO - RURAL 
C o n f l u e n c i a   c i u d a d   y  c a m p o

CUALITATIVO- EXPERIMENTACIÓN ATRIBUTOS FÍSICO ESPACIALES 
PARA EL BORDE

METODOLOGÍA ANÁLISIS 

IDEA GENERAL

IDEA RESULTANTE

  ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                           PROXIMIDAD                                       HABITABILIDAD 

Representa

“movimiento de diseño urbano que contempla 
hábitos amigables con el medio ambiente mediante la creación de 
vecindarios transitables. más humanas, equilibradas y sustentables con 
un contexto apropiado para desarrollar arquitectura y comunidades 

enteramente estructuradas  de manera integral “  

“aquella que pasa desapercibida a los usuarios (…) busca un 
diseño equivalente para todos, cómodo, estético y seguro.” 

(Boudeguer Simonetti, A.et tal., 2010, p. 10)

Se define como la capacidad que tiene un edificio para 
asegurar condiciones mínimas de confort y salubridad a 

sus habitantes”  (Cubillos González, et al., p. 114) 

(Andres Duany - Jeff Speck -Elizabeth Plater- Congress for the New Urbanism 2000)

(Hernando Carvajalino -  Juan Carlos Pérgolis- Agustín Hernández Aja)

PRINCIPIOS DOTS
IDU - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

(Villamizar, D., Natalia Fabian Aguilera, Fabian Sarmiento, 
Amalia Signoreli)

(Hernando Carvajalino)
(Carlos Torres; Jhon Rincón;  Johanna Vargas)

(IDU) - (Alcaldía Mayor de Bogotá) (ODS) (Jeff Speck)

Peatonalización de las ciudades 
(Hábitat, O. N. U) (PRINCIPIOS DOTS)

Circular

Articular

Conectar

Densificar

Compactar (Salvador Rueda)

(Salvador Rueda)

(Richard Rogers)

(Gordon Cullen)

(Julio Pozueta)

Seguridad (Jane Jacobs)

Confort Peatonal (Jeff Speck)

Calidad visual (Gordon Cullen)

Proximidad (Salvador Rueda)

Diversidad del uso del 
suelo

OBSERVACIÓN-ANALÍTICA

Reconocimiento social, cultural y
geográfico

Visitas dirigidas

Análisis de referentes

(Dávila Newman, G. 2006)

INTERPRETACIÓN-DIAGNÓSTICA

Revisión documental 

 Diseño centrado en la persona
(Aguilera-Martínez, F. A., Medina-Ruiz,M., 2017)

Observación

RESPUESTA PROYECTUAL

Prototipo de Diseño

(Angelo Paéz, Jairo Ovalle)
Respuesta proyectual

CONCEPTOS APLICADOS 

Abstracción

 (Congress for the New Urbanism 2000)

Calidad en la arquitectura 
y diseño urbano

 (Congress for the New Urbanism 2000)

Útil (Jeff Speck)

Mixticidad (Salvador Rueda)

Interesante (Jeff Speck)

Operacionalización de variables

LA CAMINABILIDAD COMO ESTRATEGIA PROYECTUAL PARA 
LAS REDES PEATONALES DEL BORDE SUR ORIENTAL

(Ann Fosyth  2015., Leslie Eva 
2007.,Jeff Speck 2013., Jane 
Jacobs 1961.,  Francessco 

Careri., Gehl, J. 2014 )

ESTRATEGIA

CAMINABILIDAD

“la reunión en un espacio más o menos 
limitado de los usos y funciones urbanas” 

(Rueda, S., 2007, p.12)

A  Figura 3. Conceptos 
e indicadores para la 
observación y la experiencia, 
la interpretación y la reflexión 
aplicados en la respuesta 
proyectual. 
Fuente: Gutiérrez-López et al. 
(2019). 
Nota: edición propia para 
proyecto de grado (2019).
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este caso, la elaboración de la hipótesis nula y 
de dos hipótesis de investigación, con el fin de 
determinar cuál se acerca más a la verdad.

Deducción de las consecuencias 

Revisión de literatura de análisis de los princi-
pios de la teoría del nuevo urbanismo, para veri-
ficar lo que se observó en la realidad. Además, se 
determinaron las causas del estado actual obser-
vado y confrontado, lo que deriva en la selec-
ción de puntos estratégicos para el diseño, así 
como en la localización de actividades colectivas 
sujetas a las necesidades de la comunidad. Por 
último, se formuló la estrategia de diseño, como 
posible respuesta a la pregunta principal.

Validación de la experiencia
Se validan los conceptos y los indicadores a par-

tir de la representación arquitectónica, a raíz de lo 
cual se evidenció que la escala urbana interviene 
la calle del barrio, la escala arquitectónica como 

A  Figura 5. Valoración 
promedio por parte del 
diseñador de las necesidades 
de caminabilidad en el barrio 
Sierra Morena. 
Fuente: Elaboración propia 
(2018)  

dualidad entre el campo-ciudad y la escala cons-
tructiva como mediadora de la habitabilidad de las 
dos escalas. 

Así mismo, el proceso de investigación-creación 
se sintetizó como se muestra en la figura 4, donde se 
representó como columna vertebral el componente 
investigativo desde la teoría, en el cual se articulan 
los componentes conceptuales y procedimentales 
que permiten la formulación del proyecto.

Resultados

Observación del fenómeno desde la 
experiencia caminable 

Se evalúan los principios expuestos en la teoría 
del nuevo urbanismo, a través de las condiciones de 
caminabilidad: principio de peatonalización de las 
ciudades desde la accesibilidad, principio de diversi-
dad de usos de suelo desde la proximidad, y princi-
pio de la calidad en la arquitectura y diseño urbano 
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desde la habitabilidad. La valoración cualitativa 
se hace a partir de señalar la presencia o no de 
los indicadores en un rango de entre el 100 % 
como lo ideal, y el 0 %, como la ausencia de lo 
ideal, junto con lo encontrado y las observacio-
nes del caso, como se muestra en la figura 5.

De lo anterior se deduce que el promedio de 
necesidades identificadas por el diseñador en 
términos de la accesibilidad equivale al 15 %, 
pues el barrio cuenta con una trama urbana frag-
mentada que dificulta el tránsito peatonal con-
tinuo y accesible para todos; además, sus calles 
son inseguras, por la invasión del espacio público 
y la ausencia de atractores peatonales. Frente a 
la proximidad, esta equivale al 16 %, ya que no 
se cuenta con equipamientos para el encuentro 
y el ocio: solo tiene un salón comunal, de insufi-
ciente cobertura para el polígono del barrio, y no 
existe una compactación de usos que se refiere a 
“la construcción vertical del lugar, lo que genera 
integración entre las relaciones y funciones con 

límites precisos, que continúa con la configura-
ción de centralidades urbanas” (Díaz-Osorio y 
Medina-Ruíz, 2019, p. 123); es decir, su densi-
dad en términos dotacionales, no es diversa, pre-
cisa ni cercana a nivel del barrio. Finalmente, la 
habitabilidad equivale al 25 %, pues a pesar de 
ubicarse en un ambiente natural, el barrio pre-
senta rupturas de relación entre el campo y la 
ciudad, debido a la calidad de la arquitectura 
popular que relaciona el peatón con su hábitat. 
Por ello, en síntesis, el promedio de caminabi-
lidad es del 39 % y equivale a la sumatoria de 
estas 3 condiciones. Adicionalmente, se evalúan 
de nuevo los indicadores en una charla con la 
comunidad, donde la accesibilidad equivale al 
12 %, pues argumentan dificultad para caminar 
en torno a sus viviendas y rumbo a sus sistemas 
de transporte. Mientras, la proximidad equivale 
al 6,6 %, ya que no tienen un espacio dentro de 
su barrio para desarrollar actividades de ocio y 
educación. La habitabilidad se sitúa en el 19 %, 
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A  Figura 6. Valoración 
promedio, por parte de 
la comunidad, de las 
necesidades de caminabilidad 
en el barrio Sierra Morena.
Fuente: elaboración propia 
(2018).
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pues cuentan con un entorno natural, pero con-
taminado por diferentes elementos. Por todo lo 
anterior, el promedio de necesidades de camina-
bilidad encontradas por la comunidad equivale 
al 12,5 %, como se expone en la figura 6. 

Por otra parte, dentro de la charla con la 
comunidad se trabajó, de manera trasversal, 
una cartografía social, donde primero se infor-
mó, por parte de la líder de Acción Comunal del 
barrio, al diseñador, el número de la población 
que en su momento habita el barrio, y el cual 
equivale a 500 personas, aproximadamente; de 
estas, un grupo de 10 personas identificaron y 
rastrearon problemáticas de dotaciones, repre-
sentadas a través de dibujos, de actividades cul-
turales (auditorio), productivas (cultivar flores y 
vegetales), educativas (cursos de costura, aulas)  
y recreativas (recuperar la quebrada, construc-
ción de un parque al aire libre). Esto indica que 
el posible diseño puede ser una red peatonal, 
donde se vinculen y se evidencien dichas dota-
ciones, según se muestra en las figuras 7 y 8. 

Deducción de las consecuencias
Se deducen, entonces, las necesidades parciales 

de la caminabilidad que presenta el barrio Sierra 
Morena, a partir de la sumatoria de los promedios 
obtenidos por las dos anteriores valoraciones:

A  Figura 8. Delimitación 
parcial de la red peatonal del 
barrio Sierra Morena.
Fuente: elaboración propia y 
de la comunidad del barrio 
Sierra Morena, a partir de 
Google Earth (2018). 

% Observación diseñador + % Observación 
comunidad / 2 = % Necesidades parciales de ca-
minabilidad: 18,2 % + 12,5 % / 2 = 13,8 %.

Esto significa que las necesidades parciales 
tienden a acercase a la segunda hipótesis de 
investigación, pues indican que las condiciones 
actuales del “significado del camino rural dismi-
nuyen la vinculación de los sistemas funcionales 
del borde urbano” (H2 < 0).

En razón del promedio parcial, se plantea 
la caminabilidad como estrategia proyectual 
de oportunidades peatonales que integran las 
prácticas urbano-rurales (culturales, producti-
vas, educativas, y recreativas) identificadas por 
la comunidad, pues, según la Alcaldía Local de 
Usme (2017), este barrio es, estructuralmente 
hablando, excluido de los derechos culturales 
acordes con sus propias concepciones y sus pro-
cesos barriales, porque son el barrio y la vere-
da los ámbitos privilegiados de la construcción 
cultural (p. 9). Por lo anterior, se decide ubicar 
sobre el centro del barrio un sistema dotacional 
compacto que reúna lo identificado en las nece-
sidades expuestas, como se verá en la figura 9.

Como validación primaria de la estrategia, 
desde la arquitectura se desarrollan los tres prin-
cipios del nuevo urbanismo y los indicadores de 
caminabilidad, que, de nuevo, serán evaluados 
cualitativamente por el diseñador y darán cuen-
ta del aporte y del impacto que podría tener el 
diseño vs. las necesidades carentes.

Validación de la experiencia

1. Principio de peatonalización de 
las ciudades: una franja de experiencia 
peatonal

Respondiendo a la pregunta: ¿Cómo se 
puede retomar el significado de los caminos 
rurales en el territorio del borde urbano?, 
esto se logra a partir del diseño de una red de 
movilidad peatonal, con una distancia de 400 
m lineales, que compacta dotaciones mixtas 
en términos de espacio público, por medio de 
secciones referidas a horizontes de experiencia, 
que resignifican las practicas identificadas por 
la población en la cartografía social: recreación, 

A

 Figura 7. Cartografía 
social donde se 
identifica la carencia 
dotacional desde lo 
cultural, lo productivo, 
lo educativo y lo 
recreativo. 
Fuente: elaboración 
propia y de la 
comunidad del barrio 
Sierra Morena (2018).
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producción agrícola, educación y espacios 
culturales al aire libre. Dicha red inicia a partir 
de la activación de una quebrada (la quebrada 
El Muerto), que se ubica en el límite urbano y el 
rural del barrio, y la cual puede convertirse en 
un eje articulador de este con su entorno natural. 

Los indicadores de caminabilidad se aplican 
en el 69 %, expresados de la siguiente manera:  
en la accesibilidad, el recorrido se diseña a partir 
de rampas con una pendiente máxima del 10 %, 
integración de calles completas e inserción de 
mobiliarios como atractores peatonales, como se 
plantea en la figura 10. 

Desde la proximidad, en el 90 %, se diseñan 
actividades de recreación pasiva y activa con 
mixtura de zonas como: huertos, carriles para la 
movilidad alternativa, zonas de descanso y con-
templación, muros educativos de manifestación 
cultural; según se ve en la figura 11.

Además del diseño de zonas de recreación 
por medio de  módulos flexibles de mobiliario 
urbano que se pueden ensamblar y acomodar a 
las preferencias de la comunidad (sentarse, crear 
muros, cajas, y juegos) (figura 12). 

Desde de la habilidad, en el 70 %, se refuer-
zan las condiciones ambientales con la presen-
cia de arbolado para generar microclimas, así 
como sistemas naturales de absorción a partir de 
superficies permeables. Los senderos se confor-
man con tramos de revestimiento en madera del 

A  Figura 9. Interpretación 
del problema, formulación de 
estrategia y solución desde la 
accesibilidad, la proximidad y 
la habitabilidad. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). 

sistema WPC7 ecológica, con resistencia al alto 
tráfico. La calidad visual, el tratamiento paisajís-
tico y el confort peatonal se diseñan en función 
de los códigos, los signos y los símbolos que pro-
vienen de la cultura de los habitantes del barrio, 
y que hacen de la red un lugar practicable que 
experimenta sensaciones en torno a la zona resi-
dencial circundante y el espacio público, como 
se muestra en la figura 13.

 Principio de diversidad en el uso del 
suelo, transición de actividades 

Responde a la pregunta: ¿Se pueden articular 
los distintos sistemas funcionales de un territorio 
de borde en una escala más humana? Se parte 
del diseño de un equipamiento, que surge como 
la pausa al recorrido de la quebrada, a partir de 
tres niveles de bandas caminables, adecuadas a 
las condiciones topográficas del lugar en el que 
se inserta. Así mismo, compacta mixtura de usos 
con actividades accesibles y próximas entre sí.

El primer nivel de banda se vincula directa-
mente con la quebrada, y un acceso escalonado 
adyacente, a la vía de entrada principal al barrio. 
En esta, a su vez, se ubican aulas flexibles que se 
extienden hacia patios interiores y contienen la 
formación cultural (taller lúdico para la población 

7 WPC: Sistema de instalación de piso en madera natural con 
polímeros pasticos vírgenes, con propiedades estructurales 
libres de alteraciones químicas que afecten la salud.
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infantil, taller de pintura y de cómputo para jóve-
nes). Además, contempla la reubicación del salón 
comunal del barrio con mayor capacidad en 100 
m2. El segundo nivel de la banda ofrece dos ac- 
tividades: la primera se paramenta a la vía de 
acceso al barrio y se convierte en una vía peato-
nal alterna, como extensión de la vía que emer-
ge del andén. La segunda contiene actividades 
educativas (taller de costura, sala de profesores, 
administración, taller de cocina y una cafetería 
comunal) y un auditorio edificio. El tercer nivel de 
la banda inicia con rampas de pendiente máxi-
ma del 10 %, y en un tramo descansan de mane-
ra lineal, con espacios para descanso y mobiliario, 
como se ve en las figuras 14 y 15.

Principio de calidad en la arquitectura y 
el diseño urbano, condiciones habitables 

Este principio se aplica a partir de la calidad, el 
confort y la funcionalidad del objeto arquitectó-
nico y el diseño urbano propuesto. Se toma para 
el confort la paramentación a los empates, de 

A

 Figura 10. Red de 
movilidad peatonal en el 
barrio Sierra Morena. 
Fuente: elaboración propia, 
con la participación de la 
comunidad del Barrio Sierra 
Morena (2019).

A  Figura 12. Horizonte cultural, recreativo, productivo y educativo. 
Fuente: elaboración propia (2019). 

acuerdo con aislamientos y cesiones, y aprovecha 
la topografía para recoger el agua de lluvia de las 
escorrentías, que sirven, a su vez, para el riego 
de las huertas ubicadas sobre las terrazas con-
tenidas en el espacio público. Se implementan 
superficies permeables para reconducir el agua 
y evitar enlodamientos, como se muestra en la 
figura 16.

Desde el aspecto funcional, se propone un 
tanque de reserva y colección de aguas, como 
se observa en el anexo 1. La Resolución 549 de 
2015 indica, en la guía de construcción soste-
nible para el ahorro de agua y energía en edi-
ficaciones, que se deben tomar como base los 
datos de la precipitación anual del sector, lo cual 
deriva en la ubicación estratégica de 2 tanques 
por cada sección de edificio, con capacidad para 
100 ml cada uno. En relación con el desarro-
llo técnico, se implementa el sistema estructu-
ral a porticado, con revestimientos en madera, 
teniendo en cuenta que las condiciones del lugar 
donde se inserta, el crecimiento poblacional y 
el cambio climático afectan la habitabilidad de 
las edificaciones. Por ello, estas enfrentan una 
alta demanda de recursos y energía que com-
prometen su sostenibilidad (Cubillos González et 
al., 2014, p. 114), razón por la cual el proyecto 
busca hacer de la edificación un espacio habita-
ble que permita mitigar el problema en términos 
de confort humano. Detalles de dicho sistema se 
representan en la figura 17.

Así mismo, para el confort peatonal y la cali-
dad en la arquitectura, la ventilación se repre-
senta desde el efecto chimenea, a partir de los 
aislamientos y los vacíos adyacentes al contexto 
del que se paramenta. Con esto, el aire ingresa y 
sale de manera fluida y ambienta el edificio. Adi-
cional a ello, la iluminación se diseñó de manera 
natural, a fin de reducir el consumo de energía 
a partir del aprovechamiento máximo de la luz 

A  Figura 11. Red de escala amable en el barrio Sierra Morena. Actividades. 
Fuente: elaboración propia (2019).
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solar; esto último, desde los vacíos que generan 
iluminación cenital, así como a través de los ele-
mentos de fachada permeable, como se detalla en 
la figura 18.

Por último, la belleza y el paisaje se refuerzan a 
partir del diseño de fachada; este es un prototipo 
flexible que recubre un cerramiento interno con 
vidrio termoacústico, lo cual hace del interior un 
espacio cálido, pues reduce el enfriamiento que 
se pueda dar en el sector. En efecto, se lo adapta, 
según la inclinación, la pendiente y la forma, a la 
banda del edificio, como elemento replicable de 
madera en el panel CLT8. Así es observable en la 
figura 19.

Con el resultado de diseño, se evalúa nueva-
mente el proyecto, a partir de los indicadores 
valorados en la identificación de las necesidades, 
para así comparar el aporte en caminabilidad. 
Desde la condición de la accesibilidad se puede 
inferir que con dicho diseño aumentó el 69 %; en 
proximidad, en el 90 %, y en habitabilidad, en el 
70,6 %. Por tanto, el promedio de caminabilidad 
diseñado equivale a: [69 %  + 90 %  + 70,6 / 3 = 
76,5 % ]. Estas cifras se expresan en la figura 20.

8 CLT: Madera laminada cruzada; destaca por su resistencia, 
su apariencia, su versatilidad y su sostenibilidad. El material 
consiste en tablones de madera aserrada y encolada. El panel 
tiene buena resistencia a la tracción y la compresión. 

A

 Figura 13. Tratamiento 
paisajístico de la franja de 
recorrido del barrio Sierra 
Morena. 
Fuente: elaboración propia 
(2019). 

En tal sentido, la diferencia entre el proyecto 
(diseño) y el promedio parcial de necesidades equi-
vale a: [76,5 % - 15,3 % = 61,2 % ]. Se puede inferir 
entonces, en términos conceptuales y de produc-
ción arquitectónica, y a partir de esta valoración 
establecida a partir de los resultados, que el pro-
yecto se acerca a la H1 de investigación, pues el 
significado diseñado del camino rural aumenta la 
vinculación de los sistemas funcionales del borde 
urbano (H1 > 0). 

A  Figura 14. Representación de las 
franjas caminables, como diversidad 
de actividades compactadas en un 
diseño arquitectónico y urbano. 
Fuente: elaboración propia 
(2019), con la colaboración de 
Representación Mayorga-C (2019). 

A  Figura 15. Tratamiento paisajístico 
en la franja de recorrido del barrio 
Sierra Morena. 
Fuente: archivo proyecto de 
investigación 2018-3, editada para 
proyecto de grado (2019). 
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Discusión
El proyecto presenta una alternativa de movi-

lidad peatonal para el barrio Sierra Morena con 
el 76,5 % de promedio (buena), pues, en com-
paración con los datos parciales promediados 
cualitativamente en las necesidades (15,3 %), se 
evidencia que tienden a aumentar las condiciones 
de la caminabilidad, en términos de accesibilidad 
(69 %), proximidad (90 %) y habitabilidad (70 %). 
Esto, partiendo de relacionar, desde la arquitec-
tura, conexiones específicas de una trama urbana 
informal de modo peatonal, al ser un componente 
primordial en el diseño de los espacios urbanos, 
pues la viabilidad de esta constituye una alternati-
va fundamental a los problemas de movilidad de 
las ciudades (Gutiérrez-López et al., 2019, p. 9). 
Además, se evidenció que los principios de dicha 
teoría pueden ser adaptables al barrio, desde el 
sentido mismo que implica este efecto caminable, 

ya olvidado, como parte fundamental de organi-
zación de un hábitat urbano rural, según lo plantea 
Careri:

 […] el hecho de andar se convirtió en una acción 
simbólica que permitió que el hombre habitara el 
mundo […] Al modificar los significados del espacio 
atravesado, el recorrido se convirtió en la primera 
acción estética que penetró en los territorios del 
caos construyendo un nuevo orden. (2002, p. 16) 

Es entonces cuando la noción de “nuevo 
orden”, generado por los desplazamientos de 
aquellas personas que habitan el barrio, muestra 
la relación y la veracidad del significado entre una 
teoría y un concepto, y, en este caso, la camina-
bilidad se interpreta no solo como una variable 
urbana, sino como principio básico clave de un 
espacio urbano planificado, capaz de representar 
la arquitectura como puente o transición de di- 
ferentes realidades, para poder acceder a los 
diferentes bienes dotacionales que necesita un 
territorio popular. 

Como parte clave de la investigación, se com-
prendió que la noción del espacio público del 
borde, interpretado como la calle, la vereda, el 

Aprovechamiento de la topografía
Superficies a las cuales se paramenta y con las que 
se desarrolla el proyecto

Paramentación y empates
Continuidad de los empates con debidos
aislamientos 3 m

Manejo de aguas
Aprovechamiento de la topografía
para riego de huertos urbanos

Superficies permeables
Para filtrar el agua y evitar enlodamientos

 A  Figura 17. Sistema a 
porticado con revestimientos en 
madera para fachadas. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).

A  Figura 16. Criterios de 
composición. 
Fuente: elaboración propia (2019).
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sendero, puede reinterpretarse a partir de un 
objeto arquitectónico que multiplica las opciones 
de accesibilidad, actividades próximas y habita-
bilidad de un espacio de calidad, que aúna la 
dicotomía campo-ciudad; por tanto, dicho con-
cepto, ligado al principio de peatonalización de 
las ciudades, discute sobre el espacio colectivo, 
ya que 

[…] deja de ser un instrumento de cohesión física 
de la ciudad, para convertirse en una estrategia 
activa y permanente de discusión en todas sus 
dimensiones, abriendo paso a un debate cultural 
sobre el espacio público y, en consecuencia, al 
derecho sobre este. (Arias-Romero et al., 2016, p. 
13)

En efecto, el derecho al disfrute del espacio 
colectivo es una condición fundamental que 
deben tener los espacios urbanos del barrio Sie-
rra Morena, debido a la variedad de población 
que se asienta de manera experimental y empí-
rica en este evocando sus lugares de origen, y 
en tal sentido, para el barrio, todas las personas 
tienen derecho de asociación, de reunión y de 
manifestación. Las ciudades deben disponer y 
garantizar espacios públicos para tal efecto (Zeti-
na, 2001, p. 7). 

Por lo anterior, los resultados obtenidos se 
representan como un diseño basado en eviden-
cia con tres etapas claramente expuestas: 1) la 
primera, pre = formulación teórica; 2) la segun-
da, el diseño = representación arquitectónica, y, 
por último, 3) la pos = validación del proyecto, 
a través de la ejecución física de este, que para el 
caso queda pendiente de una segunda etapa de 
la investigación, donde se validarán la eficiencia 
y el éxito del proyecto planteado, en términos 
estadísticos y científicos. Esto último, a su vez, a 
partir de los flujos de uso y de apropiación.

Conclusiones
La presente investigación buscó, de mane-

ra exploratoria, representar en un proyecto de 
arquitectura aspectos teóricos y conceptuales 
que se han construido desde la participación en 
el semillero de investigación Espacio público y 

movilidad urbana y el proyecto de investigación 
Estudio comparativo de instrumentos de gestión 
para el desarrollo del borde urbano, donde se 
toman como base los problemas actuales de la 
movilidad peatonal que presentan las ciudades 
latinoamericanas a causa de los procesos expansi-
vos, pues sus poblaciones se enfrentan a un terri-
torio fragmentado, desigual, no inclusivo, que 
altera y fragmenta las condiciones espaciotempo-
rales sobre las cuales se construye la espacialidad 
urbana de la vida cotidiana, y, por ende, afecta 
sus desplazamientos (Regalado-Regalado, 2019). 
En efecto, con esta participación se identifican y 
se interpretan relaciones existentes entre el espa-
cio público y de movilidad alternativa en diferen-
tes contextos de la ciudad contemporánea. 

Para el presente proyecto se elige estratégi-
camente un barrio, por parte del proyecto de 
investigación, con el sustento de ser un sector 
afectado por la expansión de la ciudad que gene-
ra mayor demanda en infraestructura de servicios 
y dotaciones. También ha modificado el espacio 
público, y en tal sentido, se espera que se distri-
buya de manera equitativa en la ciudad garan-
tizando una óptima cobertura (Gutiérrez-López, 
Quenguan-López y Betancourt-Carvajal, 2019), 
y, en ese escenario, solventar una solución desde 
una experiencia creativa.

Es así como, a partir de la arquitectura, se 
representa, de manera exploratoria, la camina-
bilidad como la estrategia proyectual mediadora 
de lo teórico y lo funcional, para las redes peato-

Iluminación natural
Luz solar por medio de fachadas y vacíos

Iluminación natural
Luz solar por medio de fachadas y vacíos

Iluminación natural
Luz solar por medio de fachadas y vacíos

Microclima
Área de sombra aire refrigerado
Ducto de aire fresco

Ventilación cruzada
Refrigeración pasiva
Superficies permeables

Microclima
Área de sombra aire refrigerado

Manejo de agua
Área de sombra aire refrigerado

Confort térmico
Vidrio termoacústico

A  Figura 18. Criterios 
bioclimáticos.
Fuente: Elaboración propia.

A  Figura 19. Representación 
de la imagen del diseño 
arquitectónico y urbano desde 
los ojos a la calle.
Fuente: elaboración propia 
(2019).
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nales del borde urbano, como respuesta al obje-
tivo principal de la investigación, ya que permite 
integrar las prácticas urbanas y rurales del barrio 
Sierra Morena; sin embargo, frente a los obje-
tivos específicos 1 y 2, se infiere que, desde las 
condiciones de la estrategia caminable, es posi-
ble identificar el significado del camino rural en 
el borde urbano gracias a la participación de la 
comunidad, para vincularlo con los sistemas fun-
cionales de la ciudad, así como integrarlos en 
una escala más humana con su territorio.

Normalmente, la toma de decisiones frente al 
desarrollo del espacio urbano de la ciudad y las 
mejoras en términos de infraestructura se dispo-
nen en detalle hacia el centro consolidado com-
pactando usos y funciones, donde el principal 
foco es la cobertura; sin embargo, no sucede lo 
mismo para la periferia, pues, a causa de la expe-
riencia en este proyecto, se observa que a menor 
escala también es necesario ampliar la cobertu-
ra, para que se pueda acceder a un servicio sin 
dificultad y con menor tiempo y a menos distan-
cia. Por lo tanto, se puede inferir que la limita-

ción en este proyecto, por un lado, tiene que ver 
con mantener la participación con la comunidad 
para presentar el resultado del diseño, así como 
su avance en términos de la construcción.

Pese a lo anterior, este resultado es generaliza-
ble en otras ciudades, pues se lo evidencia —tal 
vez no desde la teoría, pero sí desde la noción 
de ciudad caminable— en el caso del Proyec-
to Urbano Integral noroccidental, denomina-
do jardín circunvalar de Medellín, pues surge la 
caminabilidad como estrategia para controlar  
la expansión a través de un diseño completa-
mente peatonal, denominado “camino de la 
vida”. Este tipo de acciones han funcionado 
como soluciones proyectuales, donde se entien-
de que lo peatonal hace parte de la topografía, 
y los buenos resultados han hecho que la comu-
nidad se apropie de este tipo de intervenciones 
como construcción social de bordes de las peri-
ferias urbanas.

Finalmente, se toma este proyecto de grado 
como base con la que es posible formular un 

A  Figura 20. Valoración 
promedio de la caminabilidad 
aportada desde el diseño 
proyectual para el barrio Sierra 
Morena.
Fuente: elaboración propia 
(2018). 
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Resumen 
Se presenta una aproximación metodológica para la definición de indicadores de sostenibilidad 
urbana en las ciudades costeras, desde los procesos del metabolismo urbano de las calles, reco-
nociendo a estas como sistemas por los que transita gran parte de los flujos materiales urbanos 
que afectan la conectividad entre las estructuras biológicas, las relaciones socioculturales y los 
índices de vulnerabilidad. Como caso de estudio se tiene la avenida Juan Ponce de León, la cual 
se analiza a partir de tres sistemas de indicadores de sostenibilidad: 1) el Banco Mundial (BM), 
por ser considerado referencia válida internacional; 2) LEED USA, por ser el sistema de medición 
de sostenibilidad utilizado en Puerto Rico, y 3) BCN Ecología, por su enfoque en el metabolismo 
urbano como herramienta de análisis. La información se recaba mediante sistemas de informa-
ción geográfica (SIG), mediciones en sitio y data oficial. El alcance de la fase de la investigación 
en este artículo tiene dos propósitos principales: 1) Examinar el grado de cumplimiento de la 
avenida Juan Ponce de León y el entorno urbano en lo relacionado con los indicadores de refe-
rencia, y 2) Identificar la pertinencia de estos sistemas a la realidad estudiada, reconociendo que 
los riesgos naturales que afectan el Caribe ameritan indicadores específicos que contribuyan a 
disminuir las condiciones de riesgo que afectan constantemente sus ciudades. En esta fase de la 
investigación, aún en proceso, se proponen unos términos de referencia para la definición de 
indicadores de sostenibilidad urbana específicos para San Juan, que, se espera, puedan servir a 
otras ciudades costeras. 

Palabras clave: Urbanismo sustentable; ecología; calidad ambiental; sistemas viales; planifica-
ción urbana 

Abstract
A methodological approach is presented for the definition of urban sustainability indicators in 
coastal cities, from the processes of urban metabolism of the streets, recognizing these as sys-
tems through which a large part of the urban material flows affecting the connectivity between 
biological structures, sociocultural relationships and vulnerability indices. As a case study, there 
is avenida Juan Ponce de León, which is analyzed from three systems of sustainability indicators: 
1) the World Bank (WB), as it is considered a valid international reference; 2) LEED USA, for 
being the sustainability measurement system used in Puerto Rico, and 3) BCN Ecology, for its 
focus on urban metabolism as an analysis tool. The information is collected through geographic 
information systems (GIS), on-site measurements and official data. The scope of the research 
phase in this article has two main purposes: 1) to examine the degree of compliance of Juan 
Ponce de León Avenue and the urban environment concerning the benchmark indicators, and 2) 
to identify the relevance of these systems to the reality studied, acknowledging that the natural 
risks affecting the Caribbean merit specific indicators that help to reduce the risk conditions 
which constantly affect its cities. In this phase of the research, still in process, some terms of 
reference are proposed for the definition of specific urban sustainability indicators for San Juan, 
which, hopefully can serve other coastal cities.
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Introducción
Este artículo se adscribe a la investigación Meta-

bolismo social y resiliencia urbana. Caso de estudio: 
avenida Juan Ponce de León entre las intersecciones 
con el caño de Martín Peña y Río Piedras, financia-
da por el Fondo Institucional para la Investigación 
(FIPI), de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras. El eje de esta investigación consiste 
en sentar unas bases para la definición de indica-
dores de sostenibilidad para las ciudades costeras 
a partir del estudio del metabolismo urbano de la 
calle. Se parte del reconocimiento de los sistemas 
de indicadores existentes, como marcos concep-
tuales, metodológicos e instrumentales, válidos 
tanto para la construcción de modelos urbanos 
más sostenibles como para la evaluación del mode-
lo de ciudad existente, a la vez que se plantea su 
revisión a la luz de las necesidades específicas de 
las zonas costeras. Una revisión sobre la bibliogra-
fía relacionada permitió destacar que hay muchas 
propuestas de indicadores de sostenibilidad urba-
na, pero hasta ahora no se los puede reconocer 
como aplicables universalmente (Kahn, 2006, pp. 
8-29). El análisis realizado por Fiala (2008, p. 520) 
revela una falta de consenso no solo sobre el mar-
co conceptual y el enfoque, sino también, sobre la 
selección y el número óptimo de indicadores. Esta 
falta de consenso, según Fiala, se debe a la ambi-
güedad en las definiciones de desarrollo sostenible, 
a los objetivos para el uso de tales indicadores, al 
método de selección y a la accesibilidad a datos 
cualitativos y cuantitativos. En las opiniones sobre 
cómo elegir indicadores o desarrollar conjuntos de 
indicadores de sostenibilidad también hay disenso, 
ya que existe una tensión continua entre lo subjeti-
vo y lo objetivo en su desarrollo y su uso (Astleith-
ner y Hamedinger, 2003; Rydin et al., 2003). 

Aceptando las limitaciones, pero también las 
ventajas, que supone tener instrumentos de refe-
rencia para medir la sostenibilidad, así como su 
pertinencia a la definición de criterios de aplica-
ción universal, se plantean como fundamentales 
el reconocimiento y la atención a aspectos espe-
cíficos. Las costas —especialmente, en el Caribe— 
presentan condiciones de vulnerabilidad a las que 
es fundamental considerar parte de sus cualidades 
intrínsecas al momento de definir indicadores.

Dentro del marco general descrito, el objetivo 
principal de este artículo consiste en presentar una 
aproximación a la definición de indicadores de 
sostenibilidad para las ciudades costeras del Caribe 
desde el metabolismo urbano de la calle, recono-
ciendo la calle como un eje de alta dinámica de los 
procesos sociales y naturales.

La calle como canalizadora del 
metabolismo urbano

El concepto de metabolismo urbano, concebi-
do por Abel Wolman (1965) se refiere a “la suma 
total de los procesos técnicos y socio-económicos 
que se producen en las ciudades, resultando en 
crecimiento, producción de energía y eliminación 
de residuos” (Kennedy et al., 2011, p. 1965). En la 

práctica, el estudio del metabolismo urbano impli-
ca una cuantificación de las entradas, las salidas y el 
almacenamiento de energía, agua, nutrientes, ma-
teriales y desechos para la región urbana. 

A partir de la década de 1990 hubo un aumento 
en los estudios de metabolismo urbano (Weisz y 
Steinberger, 2010, p. 186). Los estudios contem-
poráneos se basan, en gran medida, en la econo-
mía política o las ciencias biofísicas, así como en 
la teoría de sistemas y la termodinámica. En la 
actualidad es ampliamente aceptado que las acti-
vidades humanas deben formar parte del análisis 
del metabolismo urbano. Para influir en el metabo-
lismo urbano y hacer frente a los desafíos futuros, 
es necesario tener una mejor comprensión de las 
relaciones entre las sociedades y de los flujos de 
masa y energía (producción y consumo) (Broto et 
al., 2012, pp. 852-858). Reconociendo la impor-
tancia del metabolismo urbano para la sostenibili-
dad, la presente investigación plantea que la calle 
representa un objeto de estudio pertinente para el 
análisis del metabolismo urbano, dado que su con-
dición de ser una extensa red urbana podría facili-
tar la gestión de los flujos de materia y energía que 
se dan en la región urbana.

En este sentido, la calle ha sido ampliamente 
estudiada desde la sociología y desde la antropolo-
gía urbana. Igualmente, se la reconoce como parte 
fundamental del sistema socioambiental; no obs-
tante, son escasas las investigaciones sobre su fun-
ción en los procesos del metabolismo urbano, más 
allá del análisis de flujos y stock de materiales (Guo 
et al., 2014, p. 884). 

Se destaca a este respecto, como referente 
de primer orden, la estrategia verde de Santia-
go de Compostela (Cuchí et al., 2010, pp. 1-52).  
Dicha estrategia muestra una visión de la calle 
como pieza fundamental dentro del sistema 
socioecológico, y en la que se reconocen funcio-
nes que han sido desplazadas por el urbanismo 
contemporáneo. Entre las funciones desplazadas 
sobresale la de servir como estructura de apoyo 
del metabolismo urbano, en la cual se articulaban 
los elementos del paisaje y del entorno construi-
do, para lograr una máxima productividad del 
territorio mediante la transportación de nutrientes 
con ayuda del agua de escorrentía. 

Esta lectura expone la diferencia de la calle de 
la ciudad preindustrial con respecto a la calle  
de la ciudad industrial. En la ciudad preindustrial 
las relaciones altimétricas estaban orquestadas 
entre los acuíferos y los puntos de concentración 
de escorrentía, de manera que la topografía faci-
litaba la conducción y la distribución del agua por 
la ciudad. El nivel de permeabilidad se modificaba, 
de manera que en algunos casos la calle actuaba 
como canal de conducción, y en otros facilitaba la 
absorción por su superficie reduciendo la escorren-
tía. Así, por una parte, se aprovechaban sus bene-
ficios, como la irrigación y el almacenamiento de 
agua, y por otra, se reducían las afectaciones pro-
ducto de fenómenos hidroclimatológicos. 
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La revolución industrial permitió romper las 
leyes que regían el diseño de la ciudad orgánica, 
con lo que la escorrentía dejó de ser el principal 
rector de la configuración urbana. La accesibilidad 
a combustibles de origen fósil sustituyó las estrate-
gias de uso eficiente de recursos y borró los mapas 
del metabolismo de la ciudad orgánica. Los nue-
vos materiales para la construcción permitieron el 
levantamiento de infraestructuras a velocidades 
mucho mayores que las posibles con los materia-
les tradicionales; entre ellas, las infraestructuras via-
les, las cuales afectan la configuración del paisaje y 
la conectividad al introducir barreras que alteran 
y disminuyen la diversidad de las estructuras bio-
lógicas (Carr et al., 2002, pp. 225-243). El asfalto 
permitió la extensión de la red vial, y con el vehí-
culo privado accesible a un gran porcentaje de 
la población se facilitó una dispersión urbana sin 
precedentes. 

El cambio en la intensidad de uso vehicular deri-
vó en necesidades de desplazamiento a mayor 
velocidad. Suzanne Hall (2012, pp. 2-5) destaca 
el impacto negativo de la escala, la velocidad y 
los flujos de la urbanización global sobre las for-
mas locales de participación. En este sentido, Jan 
Gehl (2010, pp.10-40) plantea la importancia de 
enfocar el estudio de las ciudades en las personas, 
reconociendo que la calle forma parte del espa-
cio público, y es, por tanto, lugar de interacción 
social. Gehl presenta una visión humanista contra-
ria a la planificación urbana y arquitectónica del 
movimiento moderno, en la que se intentó borrar 
la calle urbana para dar espacio al vehículo y a los 
espacios abiertos.

Entender la calle como espacio social implica 
reconocer su potencial asociativo y relacional para 
lograr integración y formar sentido de apropiación, 
lo cual, en palabras de Vidal y Pol (2005, p. 284), 
“facilita comportamientos ecológicamente respon-
sables, así como implicación y participación en el 
entorno”. Además de formar parte de este contex-
to social, la calle articula y da continuidad a pla-
zas, parques, espacios comerciales, culturales y de 
servicio, y se constituye así en un hilvanador de los 
espacios sociales de la ciudad.

Estas argumentaciones conducen a reconocer 
que la calle puede constituirse en un agente de 
cambio para el modelo de ciudad a partir de la 
reconfiguración de su metabolismo urbano y de su 
potencial para reunir voluntades e intereses que 
contribuyan a generar sentido de apropiación con 
el entorno.

Breve reseña del desarrollo urbano de 
San Juan y su sistema vial

San Juan se caracteriza por la preeminencia 
de su área metropolitana, donde vive más de 
la mitad de la población de la isla y se concen-
tran la mayoría de sus actividades y sus servicios. 
Hasta finales del siglo XIX fue una ciudad com-
pacta, conformada por la ciudad histórica funda-
da en 1521 por los españoles y confinada entre 
murallas. Fuera de los muros, Puerta de Tierra, 

Santurce y Río Piedras se desarrollaron siguiendo 
el trazado de la vieja carretera central, luego lla-
mada Ponce de León. Este crecimiento muestra un 
pico entre las décadas de 1940 y 1960, que luego 
desacelera significativamente, mientras otros cen-
tros urbanos cercanos como Bayamón, Caguas y 
Carolina aumentan en gran medida su población. 
Este patrón se vio reforzado por la construcción del 
tranvía, que fue amarrando núcleos urbanos que se 
habían ido formando desde el siglo XVIII. La conse-
cuencia de este proceso fue una desconcentración 
poblacional acompañada de una suburbanización 
del sector comercial, que dio origen a lo que Car-
los Severino (1997, p. 29) califica como catego-
rías geográficas megaespaciales. A partir de 1960, 
el área metropolitana de San Juan inició un creci-
miento que se ha mantenido con un patrón disper-
so de baja densidad.

El automóvil tuvo un importante papel en el 
proceso de desarrollo urbano, al ser considerado 
el medio de transporte que mejor se ajustaba a la 
promesa de modernidad. En 1930, la población se 
movía en transporte colectivo y el vehículo priva-
do se limitaba a las familias de altos ingresos. Esto 
cambió cuando los tranvías fueron removidos en 
la década de 1940, para abrir paso al automóvil. 
En 2015, se registraron 661vehículos de motor por 
cada 1000 habitantes (World Bank, 2015), lo que 
hace de Puerto Rico uno de los países con mayor 
cantidad de vehículos por persona. Este modelo 
urbano condujo a la construcción de una amplia 
red vial que responde, de forma casi exclusiva, a los 
desplazamientos en automóvil.

El agua, principal configurador de las cualidades 
de la calle de la ciudad fundacional, dejó de ser 
determinante con este cambio de modelo. El sis-
tema de calles de San Juan puede definirse como 
una capa impermeable que cubre desde las zonas 
más elevadas hasta las más bajas, lo que altera la 
escorrentía e incrementa el riesgo de inundación. 
En la ciudad de San Juan, así como en muchas 
otras ciudades en la actualidad, la calle se entiende 
exclusivamente como un elemento conector que 
debe proveer una superficie de desplazamiento 
eficiente al coche, y no como un elemento hilvana-
dor de los procesos sociales y naturales a partir del 
cual podrían fluir y encontrarse de forma armónica 
circunstancias que en la actualidad colisionan y se 
entorpecen. 

La avenida Juan Ponce de León
La avenida Juan Ponce de León puede conside-

rase un referente para distintas realidades, dadas 
sus cualidades de arquetipo urbano: la gran ave-
nida marcada por las huellas de una historia que 
glorifica su trazo y conecta varios sectores de la ciu-
dad, como también es el caso de la calle Alcalá, de 
Madrid, la carrera Séptima, de Bogotá, o la avenida 
de los Insurgentes, en Ciudad de México, por nom-
brar unas pocas. 

La avenida Juan Ponce de León tiene su origen 
en un camino rudimentario anterior a la conquista 
española; luego se fue ensanchado durante la colo-
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nización, se la denominó “carretera Central” y fue 
el principal conector de la capital con la isla. Desde 
el siglo XVI, como camino de tierra, ha sido obje-
to de varias transformaciones, incluyendo ser bau-
tizada como avenida Juan Ponce de León en 1913 
(Sepúlveda-Rivera, 1988, pp. 1-85). 

Esta avenida de 11,49 km de largo comienza 
en la plaza Colón como continuación de la calle 
Fortaleza, arteria principal de la isleta. Predomi-
nan en su recorrido edificios institucionales, cultu-
rales, educacionales, emblemáticos y comerciales, 
así como de participación comunal y actividades 
culturales. La figura 1 muestra la avenida en parte 
de su trayecto.

Como se puede observar en la figura 2, la ave-
nida Juan Ponce de León cruza el caño de Martín 
Peña, sistema de gran valor ecológico, no obstante 
haber sufrido una gran ocupación que ha disminui-
do su cauce y deteriorado su ecosistema. 

El metabolismo urbano de los sistemas 
de agua, energía y alimentación de la 
avenida Juan Ponce de León

Para el estudio del metabolismo urbano de la 
calle es fundamental el reconocimiento de tres flu-
jos fundamentales: agua, energía y alimentación, 
ya que son recursos críticos del sistema urbano y 
tienen una compleja/competitiva influencia entre 
ellos. La gestión de estos recursos interactivos es 
esencial para el análisis de la cadena de suplido 
(Ming-Che et al., 2018, pp. 1-3).

El metabolismo urbano de la calle y los 
ciclos del agua

La avenida Juan Ponce de León afecta sig-
nificativamente el caudal y la dirección de la 
escorrentía de San Juan, debido a su relación con 
la topografía urbana. Está ubicada en la cuenca 
del estuario de la Bahía de San Juan, cursa sobre 
rellenos artificiales recientes, mangles y panta-
nos, arenas de cuarzo del cuaternario y suelos 
aluviales. En casi todo su trayecto el nivel freáti-
co es muy alto, por lo que el sistema de drenaje 
tiende a colapsar con facilidad (Puerto Rico Cli-
mate Change Council [PRCCC], 2013, p. 279).

Aproximadamente a la mitad de su recorrido, 
cruza transversalmente el caño de Martín Peña. 
Dicho estuario, de aproximadamente seis kiló-
metros de largo, tiene un gran valor ecológico, 
aunque su volumen se vio disminuido por la ocu-
pación de sus humedades a partir de la déca-
da de 1930 (Sheffield et al., 2014, p. 297). En 
el caño de Martín Peña, uno de los principales 
problemas está vinculado al agua: por una parte, 
sus habitantes carecen de agua potable, y, por 
otra, ocurren inundaciones frecuentes (Severi-
no, 1997, p. 317). La principal causa de estos 
problemas es que en la ciudad de San Juan no 
se reconocen las distintas calidades del agua, y 
tampoco se cuenta con estrategias para hacer 
frente a los riesgos de manera que se garantice 
su provisión en caso de catástrofes. Se destaca 

como potencialidad que la avenida Juan Ponce 
de León se encuentra en una cota más eleva-
da que otras calles, lo que le otorga el potencial 
para organizar la escorrentía y definir zonas de 
captación o de drenaje.

El metabolismo urbano de la calle y el uso 
de la energía

El análisis energético de la avenida se centró 
en las demandas por movilidad y en los riesgos 
vinculados al sistema eléctrico, por ser aspec-
tos cruciales para el metabolismo urbano de 
San Juan. En ese sentido, se destaca que Puer-
to Rico es uno de los países en los que se reali-
zan más viajes en vehículo privado relacionados 
con el trabajo (Puerto Rico, Data USA, 2019).  

SISTEMA HIDROLÓGICO 
CAÑO DE MARTÍN PEÑA 
Y RÍO PIEDRAS

AVENIDA JUAN PONCE DE LEÓN

A  Figura 1. Avenida Juan 
Ponce de León. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).

A

 Figura 2. Vista aérea de la 
avenida Juan Ponce de León. 
Fuente: elaboración propia 
(2019). 

A  Figura 3. Usos de 
los principales medios 
de transportación de la 
avenida. 
Fuente: elaboración 
propia (2019).
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Huertos urbanos de San Juan

Avenida Juan Ponce de León 
y áreas de influencia

La avenida Juan Ponce de León es una de las vías 
más utilizadas para desplazamientos sureste-no-
roeste de la ciudad en vehículo privado, a pesar 
de ser la vía que cuenta con la mayor cantidad 
de paradas y líneas de autobuses de la isla, y de 
que a mitad de su trayecto inicia su recorrido el 
tren urbano desplazándose paralelo, dentro de 
la denominada área de influencia. 

Su ubicación estratégica en la trama urbana y 
las importantes zonas financieras, culturales, edu-
cativas y recreacionales por las que surca hacen 
de esta vía una de las más congestionadas en las 
horas punta. Para el análisis de movilidad se cruzó 
la información derivada de tres fuentes: 1) Goo-
gle Maps, para determinar las horas de tráfico 
más concurridas y los tramos con mayor tráfico; 
2) observación directa en los días y las horas de 
mayor uso, y 3) información del tren urbano en 
cuanto al promedio de entradas y salidas por mes. 

La figura 3 muestra el porcentaje de uso de los 
distintos medios de transportación de la avenida 
Juan Ponce de León.

La preeminencia del vehículo privado está 
relacionada con otros aspectos vinculados a la 
movilidad. Se destaca que, si bien existe un sis-
tema integrado por tren urbano y autobuses que 
recorren la avenida, los usuarios se enfrentan 
con dificultades como: 

 � Tiempos de espera largos e impredecibles, lo 
que hace ineficientes las conexiones.

 � Insuficientes calzadas con las especifica-
ciones adecuadas (dimensiones, rampas, 
continuidad).

 � Mobiliario urbano escaso.
 � Ausencia de sombra y de protección contra la 

lluvia.

Estas situaciones hacen del transporte público 
un medio poco eficiente y conducen a que el 
vehículo privado se perciba como una necesidad 
de primer orden. 

En cuanto a la demanda energética para ilumina-
ción, se destacan la vulnerabilidad y la dependen-
cia de fuentes no renovables. El sistema eléctrico 
de Puerto Rico se ve afectado por las amenazas 
naturales que enfrenta constantemente la isla; esto 
se puso en evidencia, por ejemplo, con el paso del 

huracán María, ocurrido en 2017 (Long, 2018, p. 
33), aunque, según informe de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (en inglés, FEMA, 
por las iniciales de Federal Emergency Manage-
ment Agency), el sistema eléctrico se mostraba frá-
gil desde hacía mucho tiempo atrás. Después del 
paso del huracán María, se calcula que 4645 perso-
nas murieron debido a las secuelas inmediatas vin-
culadas a la carencia del servicio eléctrico (Kishore 
et al., 2018). Un año después del huracán, la ave-
nida Juan Ponce de León seguía presentando pro-
blemas como averías de semáforos, postes y líneas 
eléctricas derrumbados y fallas recurrentes en los 
circuitos. La avenida Juan Ponce de León, al igual 
que el resto de las vías de la ciudad, no cuenta con 
un sistema adecuado a su condición de riesgo por 
fenómenos climatológicos; tampoco, con sistemas 
recurrentes que garanticen la continuidad del ser-
vicio en caso de colapso. 

El metabolismo urbano de la calle y la 
alimentación

A partir del huracán María se generó una impor-
tante data sobre los escenarios de riesgo de Puerto 
Rico; así mismo, se pudieron reconocer debilida-
des y oportunidades para hacer frente a los eventos 
naturales. Una de las consecuencias más sentidas 
del huracán fue la carencia de alimentos; esto se 
debe a que el 80 % de lo que se consume en la Isla 
es importando y su trayecto sigue las mismas rutas 
de los huracanes (Pullen, 2018, p. 286). Adicio-
nalmente a los riesgos naturales, la garantía ali-
mentaria se ve afectada por la Ley de Cabotaje, 
que provoca altos costos, debido a las millas que 
deben recorrer los alimentos desde los centros de 
producción a la aduana y, finalmente, al plato  
de los puertorriqueños (Pagan, 2009). Las calles, 
anteriores conductoras de fertilidad, como se 
expuso en la sección “La calle como canalizadora 
del metabolismo urbano”, dejaron de ser parte del 
sistema productivo, para convertirse en conducto-
ras de elementos contaminantes de suelos y agua, 
lo que afecta la producción de alimentos en suelos 
urbanos. En San Juan perduran algunos pequeños 
huertos que podrían consolidarse y formar una red 
en la cual la avenida Juan Ponce de León podría 
cumplir distintas funciones: desde la conducción 
y el tratamiento del agua para riego hasta el aco-
pio y la distribución, y así configurarse como un eje 
transformador del metabolismo urbano. La figura 4 
muestra la avenida Juan Ponce de León y los huer-
tos actualmente activos en San Juan.

El metabolismo urbano de la calle y los 
riesgos naturales

Los riesgos en el entorno urbano tienen muchos 
orígenes. En general, se los reconoce como cau-
sados por la interacción entre la sociedad y los 
sistemas naturales. En cuanto a su frecuencia y 
su visibilidad, se pueden clasificar en dos tipos:  
1) Los riesgos inesperados, y que se hacen visibles 
rápidamente, como inundaciones o huracanes, 
y duran un periodo corto, que varía de horas a 
semanas; y 2) los riesgos continuos, o eventos de 

 

A

 Figura 4. Huertos 
urbanos de San Juan. 
Fuente: elaboración 
propia (2019).
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muy despacioso transcurrir y apenas si son per-
ceptibles por la sociedad, como el aumento del 
nivel del mar (Balica et al., 2012, pp. 74-76). De 
2000 a 2014 se registraron en la cuenca del Atlán-
tico 230 tormentas tropicales, 111 huracanes y 49 
grandes huracanes; muchos de estos afectaron en 
distintas medidas a Puerto Rico (National Oceanic 
And Atmospheric Administration, 2019). En 2017, 
el huracán Irma y el gran huracán María dejaron 
sin servicios básicos a la mayoría de la población 
local (Long, 2018, p. 35). 

San Juan, como otros desarrollos urbanos adya-
centes a la costa, presenta concentraciones grandes 
y crecientes de población, asentamientos y activida-
des socioeconómicas. Adicionalmente, experimen-
ta la influencia de la descarga tanto de los ríos como 
del mar. La vulnerabilidad de esta condición se ve 
incrementada por el sistema de cuencas artificiales 
que configuran las calles, las cuales han alterado 
los procesos hídricos naturales. Se espera que el 
cambio climático provoque un aumento acelerado 
del nivel del mar, con inundaciones elevadas y 
frecuentes, erosión acelerada, aumento de las 
capas freáticas, mayor intrusión de agua salada, 
aumento de marejadas ciclónicas y frecuencia de 
huracanes (Fenster y Dolan, 1996, pp. 294-310). 
Por tanto, los riesgos naturales se deben reconocer 
como características inherentes al medio ambiente, 
de manera que en la planificación urbana se tenga 
como objetivo fundamental soportar sus embates y 
prever estrategias de recuperación. 

De estas argumentaciones se derivan dos 
premisas fundamentales: 1) Las situaciones de 
amenaza en las ciudades costeras ocurren con 
periodicidad; por tanto, se pueden prever en cier-
ta medida, a partir del análisis de eventos previos, 
y 2) Debido al cambio climático, estas situaciones 
pueden ser cada vez más intensas y frecuentes; 
por tanto, es necesario desarrollar medidas de 
adaptación y evaluar futuros escenarios. 

Metodología
La investigación se realizó siguiendo los pasos 

del método científico; el principal interés del 
presente estudio es la carencia de indicadores 
de sostenibilidad urbana específicos para las ciu-
dades del Caribe. En tal sentido, se reconoce la 
calle como un sistema urbano fundamental per-
tinente a la medición de la sostenibilidad urba-
na, dada su importancia en los procesos sociales 
y naturales que tienen su punto de encuentro en 
la ciudad. Una vez planteada la dirección de la 
investigación, se definieron los siguientes pasos:

1. Desarrollo del marco teórico: Al ser la calle 
y su relación con el metabolismo urbano el 
objeto de estudio fundamental, se analizaron 
las diferentes teorías, los enfoques y los prece-
dentes sobre el tema, los cuales permitieron 
reconocer la pertinencia de la investigación, 
dado su enfoque novedoso, el cual abre nue-
vas líneas de investigación.

2. Se analizaron distintos instrumentos de medi-
ción de sostenibilidad urbana y se selecciona-
ron los que se consideraron más pertinentes a 
la realidad estudiada. En tal sentido, se desta-
ca que existe una gran variedad de indicado-
res de sostenibilidad. Para esta investigación 
se utilizaron como referencia tres sistemas:  
1) Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 
(en inglés, LEED, por las iniciales de Leadership 
in Energy and Environment Design), por ser el 
sistema de referencia utilizado en Puerto Rico; 
2) El sistema Ecología, sistema de indicadores 
desarrollado por BCN (Barcelona), por ser un 
instrumento de evaluación con énfasis en cri-
terios ecológicos y recopilar una amplia gama 
de indicadores de diversos marcos, y 3) El sis-
tema que plantea el BM, por atender objetivos 
universales de sostenibilidad. La tabla 1 mues-
tra aspectos relevantes de cada uno, así como 
enfoques, clasificación, estructura y otros.

3. El marco espacial de la investigación compre 
de la avenida Juan Ponce de León y su ámbito de 
influencia; se reconocen como tal las manza-
nas circundantes que se nutren de las dinámi-
cas sociales que facilita la avenida. El estudio se 
realizó por tramos de, aproximadamente, 30 
hectáreas cada uno (9 en total), siguiendo las 
recomendaciones de los instrumentos de evalua-
ción. La figura 5 muestra los tramos estudiados.

4. El marco temporal de la investigación que se 
presenta en este artículo comprendió un perio-
do de trece meses, desde febrero de 2018 hasta 
marzo de 2019. La información recabada pro-
viene de tres fuentes principales: 1) medicio-
nes en sitio; 2) información derivada de la Junta 
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1. CUPEY

11. ISLETA 1

10. BAHÍA DE SAN JUAN
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A
 Figura 5. Área de Estudio: 

avenida Juan Ponce de León y 
sus ámbitos de influencia. 
Fuente: elaboración propia, 
2018.
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 Figura 6. Porcentaje de 
Cumplimiento de la avenida 
Juan Ponce de León con los 
indicadores de sostenibilidad1. 
Fuente: elaboración propia, a 
partir de mediciones en sitio 
(2019); Junta de Planificación 
de Puerto Rico (2019); Center 
for Climate Strategies (2014); 
Puerto Rico Climate Change 
Council (PRCCC) (2013). 

1 Los datos sobre inventario de 
GEI y de patrones de con-
sumo son generales del país 
(no específicos del área obje-
to de estudio).

El análisis de indicadores de sostenibilidad 
urbana del área de estudio permitió comprobar 
que la calle tiene una importante participación 
en la sostenibilidad de la urbe, debido a su con-
tribución directa en medidores como movilidad 
y servicios, gases de efecto invernadero (GEI), 
espacio público y espacios verdes. Esta informa-
ción y las argumentaciones derivadas se detallan 
en los resultados y la discusión.

Resultados 
El estudio de la avenida, por tramos, permitió 

identificar que existen diferencias en los resultados 
de la evaluación de un tramo a otro. Esto se debe a 
aspectos como: presencia y cantidad de áreas ver-
des, espacio público, cantidad de servicios y otros 
criterios determinantes para los indicadores. En 
todos los casos se destaca que las cualidades de la 
avenida Juan Ponce de León afectan los resultados 
de la cuantificación de indicadores, como se expo-
ne en la tabla 4.

Herramienta/
país Enfoque Clasificación Ámbitos temáticos Indicadores obligatorios Ponderación de 

indicadores

BM La ciudad

Se puntúa en función de 
reconocer prioridades de 1-5, 
para 1 = baja prioridad, y 5, 
alta

4 ámbitos 
40 indicadores 

No son prescriptivos. 
Cada ciudad puede 
seleccionar los 
indicadores que considere 
más relevantes

Flexible; se ajusta a 
las realidades y a las 
prioridades de cada 
ciudad

LEED  
(Estados Unidos)

Todo el barrio, 
incluyendo áreas 
urbanizadas y no 
urbanizadas

Platino (> 80 puntos)
Oro (> 60 puntos)
Plata (> 50 puntos)
Certificado (> 40 puntos)

5 ámbitos
44 indicadores
12 prerrequisitos

12 requisitos previos de 
evaluación obligatoria

Ponderación Rígida. 
Incluye un capítulo 
dedicado a Puerto Rico

BCN Ecología 
(España)

Áreas 
residenciales 
consolidadas y no 
consolidadas

Excelente [A]: > 90 %
Notable (B): ≥ 70 %-90 %
Suficiente (C): ≥ 50 %-69 %
Insuficiente (D): ≥ 25 %-49 %
Muy Insuficiente (E): < 25 %

7 ámbitos 
52 indicadores Todos

Ponderación rígida, 
desarrollada para el 
contexto español

de Planificación de Puerto Rico, cuyos mapas 
georreferenciados oficiales de calificación per-
mitieron definir muchos de los indicadores, y 
3) data oficial, principalmente derivada de los 
informes de las cuatro agencias ambientales y 
de manejo de riesgos principales: la Agencia 
de Protección Medioambiental (en inglés, EPA, 
por las iniciales de Environmental Protection 
Agency); el Panel Intergubernamental de Cam-
bio Climático (en inglés, IPCC, por las iniciales 
de Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge); el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA), y FEMA. 

5. Una vez procesados los datos, se definió el gra-
do de cumplimiento de la avenida Juan Ponce 
de León con los indicadores de sostenibilidad 
haciendo uso de los procedimientos estable-
cidos en las metodologías planteadas por los 
instrumentos de referencia. La figura 6 resume 
los resultados del estudio. 

A  Tabla 1. Sistemas de indicadores de sostenibilidad utilizados como referencia en la investigación. 
Fuente: elaboración propia (2019).
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A  Tabla 2. Indicadores de los tres 
sistemas de referencia afectados por 
los procesos del metabolismo urbano 
de la calle. 
Fuente: elaboración propia (2019).

Ámbito
Indicadores afectados por los procesos del metabolismo urbano de la calle

BCN Ecología LEED-ND BM

Espacio 
público y 
habitabilidad

1. Accesibilidad del viario público 
peatonal 

2. Calidad del aire
3. Confort acústico
4. Confort térmico
5. Percepción espacial de verde 

urbano
6. Índice de habitabilidad en el 

espacio público

1. Acceso a espacios cívicos y abiertos
2. Acceso a instalaciones recreativas

1. Se evalúa a través de otros ámbitos.

Movilidad y 
servicios

1. Modo de desplazamiento de la 
población

2. Proximidad a redes de transporte 
alternativo al automóvil 

3. Reparto del viario público
4. Proximidad a aparcamiento para 

bicicletas

1. Facilidades para bicicleta 
2. Calles cómodas para los peatones
3. Huella de aparcamiento reducida
4. Paisaje vial de árboles alineados y 

sombras
5. Localización y conectividad idóneas 

1. Población con acceso al transporte público, por 
sexo, edad y discapacidad

2. Congestión vial
3. Transporte modal 
4. Km de caminos dedicados al tránsito público 

por habitantes
5. Km de ciclovías por habitantes
6. Km de senderos peatonales 
7. Resiliencia de los sistemas de transporte
8. Emisiones de CO2 por transporte y alumbrado 

de calles 

Metabolismo 
urbano

1. Consumo energético
2. Consumo hídrico
3. Cierre de ciclo de materia orgánica
4. Emisión de gases de efecto 

invernadero

1. Gestión del agua de lluvia
2. Gestión de las aguas residuales
3. Reducción de las islas de calor

1. Población con acceso a agua mediante 
métodos alternativos por 72 h, tras la 
interrupción del servicio

2. Gestión del agua
3. Gestión de desechos sólidos
4. Calidad del aire

Espacios 
verdes y 
biodiversidad 
urbana

1. Permeabilidad del suelo
2. Superficie verde por habitante
3. Índice de abundancia de aves en 

la ciudad
4. Proximidad simultánea a espacios 

verdes
5. Índice de funcionalidad de parques 

y jardines 
6. Densidad de árboles por tramo de 

calle
7. Diversidad del arbolado urbano
8. Conectividad de la red verde

1. Conservación de especies en peligro y 
comunidades ecológicas

2. Conservación de humedales y otros 
cuerpos de agua

3. Conservación de suelos agrícolas
4. Diseño del ámbito de conservación 

del hábitat y de humedales y otros 
cuerpos de agua

5. Restauración de hábitat de humedales 
y otros cuerpos de agua

6. Gestión a largo plazo de la 
conservación del hábitat de los 
humedales y los demás cuerpos de 
agua

7. Arbolado y sombreado

1. Hectáreas de espacio verde permanente por 
cada 100.000 habitantes de la ciudad 

2. Recorridos de 15 minutos por espacio abierto 
en el espacio verde

3. Zonas de protección y preservación del medio 
ambiente 

4. Abundancia de aves
5. Sitios contaminados (sitios contaminados/ 1000 

hab. en m2)

Seguridad 
alimentaria

1. No se establecen indicadores para 
este ámbito

1. No se establecen indicadores para este 
ámbito

1. Prevalencia de cantidades moderadas de 
alimentos para la población

Reducción de 
riesgos

1. No se establecen indicadores para 
este ámbito

1. Localizaciones preferentes
2. Evitar llanuras inundables
3. Recuperación de suelos contaminados
4. Protección de taludes 

1. Población afectada por inundaciones y 
temperaturas extremas

2. Daños a la infraestructura crítica por 
construcción o ubicación inadecuadas 

Inventario de 
GEI

1. No se establecen indicadores para 
este ámbito

1. No se establecen indicadores para este 
ámbito

1. Emisiones anuales equivalentes de CO2 per 
cápita.

2. Emisiones de GEI

Patrones de 
consumo y 
producción

1. No se establecen indicadores para 
este ámbito

1. No se establecen indicadores para este 
ámbito

1. Huella ecológica per cápita y por unidad de 
PIB 

Seguridad 1. No se establecen indicadores para 
este ámbito 

1. No se establecen indicadores para este 
ámbito

1. Proporción de personas que experimentaron 
acoso físico o sexual

2. Proporción de población que se siente segura 
de caminar alrededor de la zona en donde vive

3. Homicidios por 100.000 habitantes
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 Tabla 4. Características de la avenida Juan Ponce de León, y sus efectos sobre el medio 
ambiente y los indicadores de sostenibilidad urbana de los tres sistemas analizados. 
Fuente: elaboración propia (2019).

A

 Tabla 3. Comparación de 
la cantidad de indicadores 
que afectan a la calle por 
herramienta o sistema de 
indicador. 
Fuente: elaboración propia 
(2019). 
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Herramienta Total de ámbitos o 
dimensiones %

Ámbitos sobre los que 
incide el metabolismo 

de la calle
% Total de 

indicadores %
Indicadores sobre 
los que incide el 

metabolismo de la calle
%

BM 6 100 4 66,6 40 100 26 65

LEED-ND (USA) 4 100 3 75 44 100 21 47,7

BCN Ecología 
(España)

7 100 4 57,1 52 100 22 42,3

Características de la 
avenida Juan Ponce de 

León

Efectos sobre el medio ambiente de San 
Juan Indicadores afectados

Sistemas de drenaje con 
redes unitarias

 • Inundaciones
 • Contaminación del suelo, el agua y el aire
 • Deterioro de ecosistemas terrestres y de 
cuerpos de agua. 

 • Extinción de especies de flora y fauna
 • Proliferación de enfermedades
 • Deterioro del estuario Caño de Martín Peña, 
debido a residuos contaminantes de la 
escorrentía urbana sin tratamiento, lo cual 
ha generado una eutrofización que afecta al 
ecosistema

 • Conservación de especies en peligro y de comunidades ecológicas
 • Conservación de humedales y otros cuerpos de agua
 • Gestión de las aguas de lluvia
 • Gestión de las aguas residuales
 • Recuperación de suelos contaminados
 • Diseño del ámbito de conservación del hábitat y de humedales y 
demás cuerpos de agua

 • Restauración del hábitat de humedales y otros cuerpos de agua
 • Gestión a largo plazo de la conservación del hábitat de los 
humedales y los demás cuerpos de agua

 • Población afectada por inundaciones
 • Sitios contaminados (sitios contaminados/1000 habitantes en m2)

Por otra parte, como se puede observar en la 
figura 6, ni metabolismo urbano, ni seguridad ali-
mentaria ni reducción de riesgos muestran porcen-
taje en la tabla 4; esto se debe a que ni en la avenida 
Juan Ponce de León ni en su área de influencia se 
contemplan estrategias orientadas a cumplir con 
los indicadores que estos ámbitos plantean. En 
cuando al inventario de GEI, estudios desarrollados 
por el DRNA (Center for Climate Strategies, 2014) 
evidencian que las emisiones brutas de GEI Puer-
to Rico aumentaron en alrededor del 80 % entre 
1990 y 2005, mientras que las emisiones naciona-
les (Estados Unidos) aumentaron en el 16 % entre 
1990 y 2015. Eso aleja mucho a la isla del alcance 
de los objetivos mínimos de este indicador.

Como en el área objeto de estudio no se con-
templan estrategias orientadas a mejorar la soste-
nibilidad del metabolismo urbano, es imposible 
medir este indicador siguiendo la metodología de 
los instrumentos de referencia; no obstante, cabe 
reconocer que el metabolismo urbano de la isla 
es de ciclos abiertos —es decir, flujos como los de 
agua, energía y materiales no son restaurados en 
sus cualidades una vez pierden su utilidad social, 
sino que son desechados al medio ambiente y en 
calidad inferior, lo que afecta, por supuesto, el 
medio ambiente construido y el natural—. Como 
apoyo a esta afirmación se tiene que las principales 
actividades vinculadas con la emisión de GEI son la 
producción de energía eléctrica, el uso automotor 
y la gestión de residuos. Para 2020, la cifra de resi-
duos en rellenos sanitarios se estima en 2.438.437 
Tm, frente a las 719.235 Tm de residuos reciclados 
y 69.965 Tm en composta (Center for Climate Stra-
tegies, 2014). Considerando que la superficie de 
Puerto Rico es de 13.800 km2 y que parte impor-

tante de la isla son zonas de protección, se puede 
afirmar que el reciclaje no es suficiente en relación 
con la generación de residuos y la superficie de la 
isla. Aunado lo anterior a la producción de residuos 
y al bajo índice de reciclaje, se tiene que el uso 
de energías no renovables constituye el principal 
medio de producción energética. 

Discusión de los resultados 
La tabla 2 presenta los indicadores de cada uno 

de los ámbitos analizados (a partir de los sistemas de 
referencia estudiados) que se ven afectados por el 
metabolismo urbano de la calle. 

Esta categorización tiene por objetivo reconocer: 
1) la existencia de indicadores para la evaluación 
del ámbito y 2) el tipo y la cantidad de indicadores 
afectados por las calles.

De la tabla 2 se puede concluir que: 1) El BM 
contempla todos los ámbitos estudiados (a dife-
rencia de LEED y BCN Barcelona); sin embargo, 
no contempla indicadores para las ciudades cos-
teras con la suficiente especificidad para atender 
las situaciones críticas que las caracterizan, como 
amenazas naturales constantes y alto índice de 
población vulnerable debido a factores socioe-
conómicos y de ubicación geográfica; 2) La calle 
incide sobre un alto porcentaje del total de indi-
cadores planteados por cada uno de los sistemas 
estudiados, como se ve en las tablas 3 y 4. Si se 
reconoce que el metabolismo urbano de la calle 
afecta los indicadores de sostenibilidad, entonces 
su caracterización es fundamental para identificar 
criterios orientados hacia una transformación que 
contribuya a elevar los estándares de sostenibili-
dad de la ciudad.
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Características de la 
avenida Juan Ponce de 

León

Efectos sobre el medio ambiente de San 
Juan Indicadores afectados

Sellado del suelo

 • Inundaciones
 • Islas de calor
 • Corte de la matriz biofísica
 • Disminución de ecosistemas
 • Pérdida de bienes
 • Desplazamiento de animales
 • Proliferación de enfermedades

 • Confort térmico
 • Percepción espacial de verde urbano
 • Permeabilidad del suelo
 • Población afectada por inundaciones y temperaturas extremas
 • Superficie verde por habitante
 • Índice de abundancia de aves en la ciudad
 • Conectividad de la red verde
 • Reducción de las islas de calor
 • Arbolado y sombreado
 • Población afectada por temperaturas extremas
 • Abundancia de aves

Vehículo privado 
protagonista

 • Vertido de aceites en el pavimento
 • Contaminación del suelo, el agua y el aire 
(vertido de aceites; emisión de GEI)

 • Ruido
 • Exclusión social
 • Seccionamiento e incomunicación del tejido 
urbano

 • Modo de desplazamiento de la población
 • Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil
 • Reparto del viario público
 • Proximidad a aparcamientos para bicicletas
 • Facilidades para bicicleta
 • Calles cómodas para los peatones
 • Huella de aparcamiento reducida
 • Paisaje vial de árboles alineados y sombras
 • Alcance comunitario e involucramiento
 • Comunidad conectada y abierta
 • Emisión de GEI
 • Emisiones anuales equivalentes de CO2 per cápita.
 • Emisiones de GEI.
 • Huella ecológica per cápita y por unidad de PIB

Carencia de gestión de las 
aguas pluviales

 • Inundaciones
 • Contaminación del suelo, el agua y el aire
 • Corte de servicios
 • Aislamiento temporal de comunidades
 • Vaguadas
 • Derrumbes

 • Gestión del agua de lluvia
 • Conservación de especies en peligro y de comunidades ecológicas
 • Consumo hídrico

Mezcla de residuos  • Cierre de ciclo de materia orgánica

Ocupación de los cauces 
por construcciones

 • Reducción de la sección útil para evacuar 
el agua y de la capacidad de la llanura de 
inundación del río

 • Pérdida de bienes y de vidas 
 • Daño a los bosques de ribera

 • Localización y conectividad idóneas

Ocupación de zonas de 
inundación de costa

 • Riesgo de inundaciones
 • Pérdida de bienes y de vidas 
 • Daño a los ecosistemas de la costa

 • Localización y conectividad idóneas

Ocupación de humedales

 • Riesgo de inundaciones
 • Riesgo de enfermedades contagiosas por 
plagas

 • Pérdida de bienes y de vidas 
 • Daño a los ecosistemas de los humedales

 • Localización y conectividad idóneas

Ocupación de taludes
 • Riesgo de deslizamientos
 • Pérdida de bienes y de vidas 

 • Localización y conectividad idóneas

Tala de bosques y cultivos 
que desnudan al suelo de 
su cobertura vegetal

 • Erosión, con consecuencias como 
desertificación de suelos y reducción de 
ecosistemas

 • Conservación de suelos agrícolas

Canalizaciones y desvíos 
de cauces de agua

 • Afectación de cuerpos de agua
 • Se solucionan problemas de inundación 
en algunos tramos del río, pero se agravan 
en otros a los que el agua llega mucho más 
rápidamente

 • Diseño del ámbito de conservación del hábitat y de humedales y 
otros cuerpos de agua

 • Restauración de hábitat de humedales o de otros cuerpos de agua
 • Gestión a largo plazo de la conservación del hábitat de los 
humedales y los demás cuerpos de agua

Privatización de la calle 
(calles cerradas o con 
acceso restringido)

 • Exclusión social, vandalismo, inseguridad 

 • Proporción de personas que experimentaron acoso físico o sexual
 • Proporción de población que se siente segura de caminar alrededor 
de la zona donde vive

 • Homicidios por 100.000 habitantes
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La tabla 3 muestra la proporción de ámbitos y de 
indicadores de cada sistema sobre los que se plan-
tea que el metabolismo de calle tiene incidencia. 

La tabla 4 muestra las características de la 
avenida Juan Ponce de León en relación con los 
efectos sobre el medio ambiente de San Juan y 
sobre los indicadores de sostenibilidad utilizados 
como referencia. 

El análisis de las características de la avenida Juan 
Ponce de León en relación con los efectos sobre el 
medio ambiente y los indicadores de sostenibilidad 
permitió reconocer que: 1) el metabolismo de la 
calle incide sobre los indicadores de sostenibilidad, 
y, por tanto, su estudio es una aproximación perti-
nente a la definición de instrumentos de medición, 
evaluación y monitoreo de la sostenibilidad urbana, 
y que 2) las ciudades costeras requieren indicado-
res que no se contemplan en los sistemas analiza-
dos, o no con la especificidad necesaria.

Con base en estas argumentaciones, en la tabla 
5 se plantea que la calle debería cumplir con unas 
cualidades orientadas a producir una transforma-
ción en el modelo metabólico de la calle para avan-
zar hacia un esquema de ciudad más sostenible.

Cualidades deseables de la avenida Juan Ponce de León  
versus condición actual

Cualidades deseables Ámbito que se atiende

Uso de sistemas de drenaje sostenibles 
(filtran, separan las distintas calidades del 
agua, y conducen o permean el agua en 
función de suelos y necesidades)

 • Metabolismo urbano 
 • Reducción de riesgos

Pavimentos permeables
 • Metabolismo urbano 
 • Reducción de riesgos

Peatón protagonista

 • Espacio público y habitabilidad 
 • Movilidad y servicios 
 • Inventario de GEI 
 • Seguridad

Corredor verde de la ciudad

 • Espacio público y habitabilidad
 • Movilidad y servicios 
 • Espacios verdes y biodiversidad 
urbana 

 • Inventario de GEI 

Ciclovías
 • Espacio público y habitabilidad
 • Movilidad y servicios Inventario de 
GEI

Eje principal de sistema de separación de 
residuos y distribución de materia orgánica 
para huertos

 • Metabolismo urbano

Infraestructuras no invasivas y acordes al 
entorno

 • Metabolismo urbano 
 • Reducción de riesgos

Sistemas recurrentes  • Reducción de riesgos

Estrategias de mitigación de riesgos
 • Metabolismo urbano 
 • Reducción de riesgos

Eje configurador de centros de energía, 
alimentación y agua

 • Metabolismo urbano 
 • Seguridad alimentaria 
 • Patrones de consumo y producción 
 • Reducción de riesgos

Eje principal de un sistema de vías de 
escape en caso de riesgos naturales  • Reducción de riesgos

Eje principal de un sistema de ejes y nodos 
filtrantes en los bordes del estuario urbano 
Caño de Martín Peña

 • Reducción de riesgos

Los resultados de la investigación permiten 
afirmar que los sistemas de indicadores existen-
tes proveen criterios y metodologías pertinentes a 
cualquier entorno; no obstante, las zonas coste-
ras requieren criterios de evaluación o indicadores 
específicos. Las cualidades deseables que se expo-
nen en la tabla 5 pueden significar unos lineamien-
tos de partida para la definición de indicadores.

Como limitaciones a esta investigación se tiene 
la carencia de información necesaria para realizar 
un análisis de flujo material exhaustivo que permi-
ta identificar tanto situaciones problemáticas como 
posibles soluciones.

Según los principios que el marco ontológico del 
metabolismo urbano plantea, la ciudad debe reco-
nocerse como un sistema orgánico donde los siste-
mas se relacionan y se interconectan (Rueda et al., 
2012); por tanto, las calles, como el aparato circula-
torio de este sistema orgánico, podrían constituirse 
en reguladores de los procesos sociales y natura-
les de la ciudad y del territorio que le da soporte. 
Para lograr esto, es necesario que la calle se entien-
da desde una óptica más amplia, y el metabolis-
mo urbano supone un marco válido para generar 
una nueva lectura, de forma que las calles no se 
entiendan únicamente en términos de eficiencia 
de desplazamiento del coche, sino desde su fun-
cionalidad social (Gehl, 2010; Hall, 2012; Vidal y 
Pol, 2005) y de gestión de procesos del metabolis-
mo urbano (Cuchí et al., 2010), lo cual implica un 
reconocimiento al lugar, a las cualidades intrínsecas 
de la geografía, el clima, la hidrografía y los riesgos. 

Conclusiones
Esta investigación permitió reconocer que la 

avenida Juan Ponce de León afecta los indicadores 
de sostenibilidad y constituye un elemento funda-
mental de los procesos del metabolismo urbano de 
la ciudad. La lectura de la calle que aquí se plan-
tea puede contribuir a generar nuevas rutas hacia la 
sostenibilidad, a partir de un elemento con amplia 
cobertura y gran alcance, no solo en la ciudad, sino 
en el territorio que le da soporte.

Un siguiente paso de la presente investigación 
es definir indicadores a partir de los lineamientos 
planteados en la tabla 5 y plantear los objetivos 
mínimos y deseables que se espera alcanzar para 
establecer parámetros orientados a medir, evaluar 
y monitorear la sostenibilidad del sistema urbano.

La reconfiguración de los procesos del metabo-
lismo urbano de la avenida Juan Ponce de León y 
el sistema de calles, ecosistemas naturales y espa-
cios verdes y remanentes relacionados supone 
una estrategia de sostenibilidad viable, dadas las 
posibilidades de intervención gradual. El resca-
te de la función metabólica de la calle repercute 
sobre la gestión de una parte importante de los 
flujos urbanos (principalmente, agua, energía y 
materia orgánica) sobre la calidad ambiental urba-
na, y, como consecuencia, sobre el bienestar de 
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 Tabla 5. Cualidades 
deseables de la avenida 
Juan Ponce de León versus 
condición actual. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).
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los ecosistemas y la calidad de vida. Se espera que 
la presente investigación de la avenida Juan Pon-
ce de León sirva de referente para ser aplicado a 
toda la red urbana de San Juan y a otras ciudades 
costeras.

En el mismo sentido, se plantea como necesi-
dad priorizar los lineamientos para el alcance de 
objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. San 
Juan, como muchas de las ciudades del Caribe, es 
una ciudad sometida a constantes eventos natura-
les que ponen en riesgo la disponibilidad de re-
cursos y servicios básicos, e, incluso, la vida de sus 
habitantes; por tanto, es necesario que el riesgo sea 
prioridad en las transformaciones del sistema urba-
no orientadas a hacer cumplir los indicadores. La 
figura 7 representa la priorización de los indicado-
res dentro de un marco rector que relaciona cada 
uno de ellos y reconoce su interdependencia. 
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Introducción
El propósito de esta investigación es buscar un 

uso al desecho de polvo de mármol que se genera 
en la provincia de la Comarca Lagunera, en Méxi-
co, ya que en la región actualmente se generan 
450 t diarias. Esta investigación se desarrolla en la 
Universidad Autónoma de Coahuila (México), en 
la Escuela de Arquitectura Unidad Torreón, porque 
es la zona donde se tiene el problema ambiental y 
se cuenta con las líneas de investigación de mate-
riales alternativos para la construcción. El proyec-
to se desarrolló con la colaboración del Grupo de 
Investigación de Estructuras y Sísmica de la Univer-
sidad Militar Nueva Granada (Colombia). 

La provincia Lagunera es una región geográ-
fica conformada por 10 municipios del estado 
de Durango y otros 5 del estado de Coahuila, 
en México. El estado de Durango tiene la mayor 
extracción de mármol en México. Estos 2 estados 
procesan aproximadamente 1.800.000 t/año de 
mármol, para que luego este sea comercializado 
en todas partes del mundo (Secretaría de Econo-
mía, 2016). De dicha producción, las empresas 
generan 450 t de desperdicio en polvo diario, que 
es producto del corte y el pulido del material. Este 
polvo de mármol se esparce fácilmente por la ciu-
dad, gracias a las constantes corrientes de aire, lo 
que expone a toda la ciudadanía a enfermedades 
respiratorias como la neumoconiosis. Dicha enfer-
medad es considerada una de las principales cau-
sas de muerte entre los trabajadores del mármol 
(Secretaría de Salud, 2016). Además de este pro-
blema ambiental y de salud, el estado de Coahui-
la se enfrenta a una de sus más vertiginosas caídas 
económicas, lo cual hace difícil que la población 
adquiera una vivienda.

Es importante, entonces, buscar una pronta 
solución a los 2 problemas mencionados: 1) dar 
un uso al polvo-residuo de mármol que de otra 
forma está generando contaminación a partir de 
la fabricación de piezas de mampostería, al usarse 
solo el 62 % de este polvo en cada pieza, y 2) ofre-
cer una solución de vivienda de bajo costo a los 
habitantes de la ciudad que están en la pobreza, a 
partir de la generación de piezas de mampostería 
para construir muros. Aunque ambos problemas 
pueden parecer completamente separados, sí 
podrían compartir una solución. Por ejemplo, si se 
logra aprovechar los deshechos de la industria del 
mármol en un material de construcción económico 
y durable, las personas en situación de vulnerabili-
dad podrán mejorar la calidad de su vivienda, y, 
con esto, su salud y su calidad de vida.

Resumen 
La industria del mármol genera gran cantidad de desperdicio en polvo. Estos desechos care-
cen de un adecuado plan de manejo, además de resultar altamente contaminantes para 
la población que rodea el lugar de los depósitos de dichos materiales. Para ofrecer una 
solución, en este artículo se presentan los resultados del desarrollo de un ladrillo a base del 
polvo de mármol, que tenga una resistencia a compresión suficiente para construir muros 
de mampostería en viviendas de baja altura. El programa experimental incluye 16 dosifica-
ciones diferentes, en las que se varía la cantidad de cemento, cal comercial para albañilería 
y arena, y se deja constante la de polvo-residuo de mármol. El programa incluye el ensaye a 
compresión de 160 ladrillos, 3 ensayos a compresión en muretes, 3 pruebas de adherencia 
validada a compresión en muretes y 48 pruebas de absorción. Los resultados de los ensayos 
demostraron que la resistencia a compresión de las piezas individuales y de muretes es 
de 4,0 MPa y de 1,9 MPa, respectivamente, y la absorción de las piezas es del 21 %. Estos 
resultados de absorción, compresión y adherencia son el primer indicativo de la viabilidad 
del uso de estos ladrillos para la construcción de muros de carga en viviendas desarrolladas 
en zonas de amenaza sísmica baja. 
Palabras clave: Absorción; adherencia; compresión; muros de carga; vivienda;

Abstract 
The marble industry generates a large amount of dust waste. These wastes do not have a pro-
per management plan, as well as being highly contaminating the population surrounding the 
site of the deposits for these materials. To offer a solution, this article shows the results of the 
development of a brick-based marble powder to achieve sufficient compressive strength for 
the construction of masonry walls in low-rise housing. The experimental program includes 
16 different dosages that varies the amount of cement, lime, and sand, and keep constant 
the marble powder. The program includes the compressive tests for 160 bricks, compressive 
tests for 3 small walls, validated adherence under compression tests for 3 small walls, and 
absorption tests for 48 bricks. The results of the test showed that the compression strength of 
the individual bricks and wall is 4.0 MPa y 1.9 MPa, respectively, and the absorption of the 
bricks is 21 % . These results of absorption, compression and adhesion are a first indicator 
of the feasibility of used these bricks for the construction of load-bearing walls in housing 
projects developed in areas of low seismic demands.
Keywords: Absorption, adhesion, compression, load-bearing walls, housing;
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El objetivo principal de esta investigación es bus-
car la dosificación adecuada de agregados, polvo de 
mármol, cemento, arena y cal comercial de albañi-
lería para que los ladrillos alcancen una resistencia 
a compresión adecuada para construir muros de 
mampostería en viviendas de baja altura.

Para el desarrollo de la presente investigación 
se plantean dos preguntas: 1) ¿Se podrán fabri-
car piezas de mampostería con polvo-residuo 
de mármol?, y 2) ¿Las piezas fabricadas con pol-
vo-residuo de mármol alcanzarán la resistencia 
a compresión necesaria para construir con ellas 
muros en viviendas de baja altura (3,5 m)? Con 
base en dichas preguntas se plantean dos hipó-
tesis: i) es posible fabricar piezas de mamposte-
ría con un contenido alto de polvo-residuo de 
mármol si se sigue un procedimiento correcto, 
y ii) las piezas construidas alcanzarán la resisten-
cia mínima necesaria a compresión para cons-
truir muros de mampostería en viviendas de baja 
altura; incluso, la resistencia será mayor que la 
de algunas piezas que actualmente se comercia-
lizan en la región.

En el artículo se presentan los resultados de 
dos etapas del desarrollo de un ladrillo con polvo 
de mármol para construir muros de mamposte-
ría en viviendas de baja altura. La primera etapa 
del programa experimental del estudio incluye 
16 dosificaciones diferentes, para establecer la 
más adecuada en la fabricación de ladrillos; de 
estas 16 dosificaciones, se fabrican 10 ladrillos 
de cada una, para tener así 160 ensayos de resis-
tencia a compresión en ladrillos individuales, 3 
ensayos a compresión en muretes, 3 ensayos de 
adherencia en muretes y 48 ensayos de absor-
ción en ladrillos individuales. Los ensayos se 
planearon para comprobar que los ladrillos pue-
dan trabajar adecuadamente a compresión en 
un muro de una vivienda de baja altura. Con la 
dosificación establecida, en la segunda etapa se 
busca eliminar el curado de los ladrillos y se pre-
senta el ensaye a compresión de 10 ladrillos que 
fueron curados al saturarlos en agua y 10 ladrillos 
que no fueron curados. 

La primera etapa incluye mezclas con dife-
rentes dosificaciones de cemento, cal y arena, 
pero sin variar la cantidad de polvo de mármol. 
Las mezclas se proyectaron para verificar cuál de 
ellas presenta el mejor comportamiento de resis-
tencia a compresión. Estos ensayos experimen-
tales se realizaron de acuerdo con las Normas 
Mexicanas del Organismo Nacional de Normali-
zación y Certificación de la Construcción y Edifi-
cación (NMX-ONNCCE) vigentes.

Problemática social
La vivienda es una condición básica, dada la 

necesidad de alojamiento adecuado que tiene 
el ser humano; sin embargo, para gran parte de 
la población en Coahuila que no cuenta con un 
trabajo establecido resulta imposible satisfacer 
correctamente esta necesidad básica, pues los 
ingresos que reciben resultan insuficientes para 
la adquisición de una vivienda adecuada, según la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Ho- 
gares (ENIGH, 2016). En la mayoría de los casos, 
la única alternativa para la población de esca-
sos recursos económicos es construir sus propias 
viviendas; obstante, dichas viviendas, una vez 
edificadas, evidencian enormes deficiencias, ya 
que la mayoría de las veces son construidas con 
materiales inapropiados o de poca resistencia 
(Salgado y Molar, 2017). A las personas que viven 
en esas viviendas se las conoce como personas 
en estado de pobreza patrimonial, ya que sus 
ingresos les permiten satisfacer solamente ciertas 
necesidades, tales como el alimento o la educa-
ción, pero sin la posibilidad de adquirir un hogar 
satisfactorio (López et al., 2012). 

Para estimar la cantidad de viviendas cons-
truidas con muros frágiles (muros fabricados 
con desecho de materiales urbanos, tales como 
cartón, papel, etc.), en el presente estudio se 
revisaron los resultados presentados por la ENI-
GH (2016). De esa manera, se encontró que el 
62,2 % de las viviendas en situación de pobreza 
tienen muros frágiles; por tanto, es necesario pre-
sentar una solución para que sus habitantes puedan 
tener acceso a construir muros de mampostería a 
bajo costo. 

Durante el proceso de corte y pulido de un blo-
que de mármol para fines decorativos, aproxima-
damente entre el 20 % y el 30 % de dicho bloque 
se convierte en polvillo (Gencel et al., 2012), lo 
cual evidencia la gran cantidad de desecho que 
se genera en la región. El problema del desecho 
de polvo de mármol se halla presente en el mun-
do entero; por ejemplo, Turquía es uno de los 
países con mayor producción anual de mármol 
en el planeta (Bilgin et al., 2012); este país tie-
ne también un enorme problema con el mane-
jo de los desechos de tal industria. Otro país con 
problemas de residuos de mármol es Egipto, que 
se encuentra entre los principales productores de 
mármol (El-Sayed et al., 2016), y también tiene 
el problema de almacenar el residuo de mate-
rial en los alrededores de las plantas de produc-
ción, y genera así contaminación a la población  
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cercana. Al crear conciencia sobre esta proble-
mática, muchos investigadores a escala interna-
cional están buscando nuevos usos y aplicaciones 
a los diferentes productos de desperdicio que se 
generan en el tratamiento de mármol.

Estudios previos sobre el polvo-residuo de 
mármol

En 2012, Santos et al. intentaron fabricar un 
ladrillo a base polvo de mármol. Las dosifica-
ciones que fueron propuestas en su estudio se 
verificaron a prueba y error, porque no se tenía 
ninguna referencia experimental para iniciar la 
fabricación de los ladrillos. La resistencia a com-
presión de los ladrillos del estudio de Santos et 
al. (2012) fue < 4,9 MPa. Estos ladrillos se cla-
sifican como ladrillos no estructurales, ya que el 
valor mínimo de resistencia a compresión para 
ladrillos sólidos de uso estructural con longitudes 
< 300 mm es 6,9 MPa, según la Norma Mexi-
cana de la industria de la Construcción 404 del 
Organismo Nacional de Normalización y Certi-
ficación de la Construcción y Edificación (NMX-
C-404-ONNCCE-2012); sin embargo, la norma 
NMX-C-441-ONNCCE-2013 establece que la 
resistencia mínima a compresión para ladrillos 
de uso no estructurales es 3,1 MPa. 

En 2014, Rangel y Nevarez intentaron estable-
cer las dosificaciones necesarias para fabricar un 
ladrillo estructural con polvo-residuo de mármol. 
Estudiaron el polvo de mármol de tres producto-
ras de dicho material de la región de la Provincia 
Lagunera. Su estudio (2014) incluyó dosificacio-
nes que contenían arena de río, agua y cemento 
gris. Los especímenes fueron ensayados a com-
presión a los 7, a los 14 y a los 28 días de cura-
do en agua; también construyeron especímenes 
con varios porcentajes de cemento en la mezcla. 
Los especímenes que contenían el 12 % y el 15 % 
de cemento alcanzaron los valores más altos de 
resistencia a compresión: por ejemplo, la resis-
tencia de dichos especímenes fue > 10,78 MPa, 
el cual es superior al valor mínimo exigido por 
la norma NMX-C-404-ONNCCE2012 para ladri-
llos sólidos de uso estructural. Rangel y Nevarez 
(2014) observaron, por otra parte, que solo los 
ladrillos fabricados con polvillo proveniente de 
una de las empresas en estudio alcanzaron los 
límites de resistencia a compresión. La compara-
ción entre los resultados de resistencia a compre-
sión de los ladrillos de las diferentes productoras 
de mármol reveló diferencias de resistencia del 
orden del 50 %. La razón de tales diferencias es 
que la mayoría de los establecimientos especia-
lizados en el tratamiento del mármol reciclan 
el agua para darle más de un uso; el reciclado 
consiste en que separan el agua del polvillo a 

través del filtrado de agua residual. Esto ha evi-
tado la contaminación del polvo con otros mate-
riales que afectan la resistencia a compresión. El 
filtrado consiste en separar el agua del polvo por 
medio de una trampa natural. El método usado 
por la empresa consiste en depositar el desecho 
producto de corte y pulido (agua y polvo de már-
mol) en un pozo de gran tamaño, por lo que, 
además, se logra la separación de los elementos 
por gravedad, ya que, al ser más pesado, el polvo 
de mármol se va al fondo del pozo y el agua se 
queda en la parte superior, lo cual permite que 
todo el polvillo se separe del agua y se pueda 
así utilizarla nuevamente. Cuando el desperdicio 
que contiene agua y polvo de mármol es depo-
sitado en esos pozos, el mayor peso del polvo 
de mármol lo lleva al fondo del pozo. Con esta 
separación, el agua puede ser extraída fácilmen-
te, para evitar que el polvo de mármol contenga 
químicos que generen pérdida de resistencia a 
compresión en los ladrillos. En la presente inves-
tigación se usó únicamente el polvo-residuo de 
mármol proveniente de la empresa que no le 
agrega químicos al agua para su reutilización.

Santos et al. (2012) encontraron que la com-
posición química del polvo de mármol objeto de 
su estudio tiene ciertas características especiales, 
como se muestra en la tabla 1. Se observa que la 
mayor parte de su composición es carbonato de 
calcio, pero también contiene, en menor canti-
dad, hierro, aluminio y óxido de silicio. Mientras 
que Shahul y Sekar (2009) encontraron que la 
mayor parte de la composición química del lodo 
de mármol es óxido de silicio, y, en menor canti-
dad, óxido de hierro, óxido de magnesio, óxido 
de sodio, óxido de potasio, óxido de aluminio y 
óxido de calcio.

Metodología

Programa experimental
El programa experimental en la primera eta-

pa del presente estudio incluye 160 ensayos de 
resistencia a compresión en ladrillos individua-
les de 50 × 80 × 230 mm, así como 3 ensayos 
a compresión en muretes, 3 ensayos de adhe-
rencia en muretes y 48 ensayos de absorción en 
piezas individuales. El programa experimental 
incluye 16 mezclas con diferentes dosificaciones 
de cemento, cal y arena, pero sin variar la canti-
dad de polvo de mármol.

 Dosificación de ensaye
Para cada dosificación se construyeron 10 pie-

zas. Algunas de las mezclas sustituyen porcenta-
jes de cemento por cal y otras sustituyen la arena 
de río por arena caliza triturada; esto, para dejar-
se de usar arena de río y conservar los ríos natu-
rales, como lo mencionan Singh et al. (2017). Al 
encontrar la dosificación adecuada, en la segun-
da etapa se fabrican 20 ladrillos más, para revisar 

Componente CaCO3 Fe Al SiO2

Contenido 95 % 0,038 % 0,10 % 1,02 %

A

 Tabla 1. Composición 
química del polvo de mármol. 
Fuente: Santos et al. (2012). 
CC BY-NC-SA
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si es posible quitar el curado en el proceso de 
fabricación.

Dimensiones de los especímenes
Se consideran las dimensiones propuestas de 

acuerdo con el resultado que reportaron Betancourt 
et al. (2015), quienes mencionan que ni la forma 
ni las dimensiones afectan la resistencia a com-
presión en concreto con polvo de mármol. En los 
moldes para fabricar los ladrillos se usó madera, 
la cual facilita el descimbrado y el manejo del 
molde.

Matriz de ensayos
En las dosificaciones propuestas en el presen-

te estudio se utilizaron como base los porcentajes  
de cemento usados por Rangel y Nevarez (2004), 
quienes consideraron el 12 % y el 15 % de cemen-
to, se usan estos porcentajes con el objetivo de 
tener en la mezcla la mayor cantidad de pol-
vo-residuo de mármol y, en consecuencia, que 
el ladrillo se componga de un 62 % de polvo-re-
siduo de mármol, a pesar de los resultados de 
los estudios de Santos et al. (2012), Bilgin et al. 
(2012) y Corinaldesi, Moriconi, y Naik (2010) 
donde demostraron que si se sustituye más del 
10 % de cemento por polvo de mármol afecta 
la resistencia a compresión y flexión en el con-
creto, también Singh, Srivastava y Bhunia (2017) 
y Singh, Choudhary, Srivastava, Singh y Bhunia, et 
al. (2017) encontraron que se puede llegar a susti-
tuir hasta 15 % de cemento por polvo-residuo de 
mármol sin tener disminución en la resistencia a 
compresión.

En las 16 dosificaciones se modificaron las 
cantidades de cemento, cal y arena mantenien-
do la cantidad de polvo de mármol. Primero se 
modificaron las cantidades de cemento para usar 
la menor cantidad de este material. La arena de 
río se sustituyó por arena triturada de piedra cali-
za, ya que en la región objeto de estudio la arena 
de río escasea. La cal para albañilería se agregó a 
fin de comprobar las prácticas locales y el benefi-
cio o el daño que genera este producto en com-
binación con el cemento. 

En las tablas 2 y 3 se muestran las dosificacio-
nes usadas en las mezclas que contenían el 12 % 
y el 15 % de cemento, respectivamente. Para 
cada dosificación se realizaron 10 muestras, de 
las cuales, 3 fueron ensayadas a los 7 días; otras 
3, a los 14 días, y 3 más, a los 28 días, y se dejó 
una pieza como testigo. En todos los casos, la 
pieza que se tenía como testigo también se ensa-
yó como parte de los especímenes. 

Los porcentajes de cal dentro de las mezclas se 
calcularon en función de la cantidad de cemento 
agregado. Los valores de los otros materiales se 
calcularon en función de la cantidad de polvo 
de mármol en la mezcla. De esta manera, como 
lo muestran las tablas 2 y 3, se incluyen las 160 
piezas que fueron fabricadas en el estudio.

En las dosificaciones de la investigación se estu-
diaron los 2 porcentajes de cemento (12 % y 15 %) 
a fin de verificar si es posible disminuir la cantidad 
de cemento necesaria para que el ladrillo alcan-
ce la resistencia mínima a compresión para ser 
considerado un ladrillo estructural. En general, lo 
que se buscó con estas dosificaciones fue alcan-
zar la resistencia a compresión de 6,9 MPa que 
indica la norma NMX-C-404 (2012) para ladrillos 
estructurales sólidos con longitudes < 300 mm. 

Para la elaboración de los ladrillos se hizo la 
mezcla con los agregados en estado seco; las 
cantidades fueron las que se indican en las tablas 
2 y 3, se mezclaron y, finalmente, se agregó agua 
hasta tener una mezcla con la consistencia ade-
cuada para ser puesta en los moldes. 

El llenado de los moldes con la mezcla se hizo 
en dos capas, donde se ponía una capa de apro-
ximadamente la mitad de la altura y se le daban 
de cuatro a cinco golpes alrededor del molde, y 
en la segunda capa se hacía lo mismo y se enra-
saban sin tener ninguna compactación. 

Resultados

Elaboración de ladrillos
El polvo de mármol que es extraído del lugar 

de almacenamiento contiene algunos residuos, 
como basura o grumos; estos últimos se forman 
por la humedad que existe en el aire o por las 

N.o de 
lote

Polvo de 
mármol Arena Agua Cemento Cal

1

15 kg

20 % (río)

35 %

12,00 % -

2 20 % (triturada) 12,00 % -

3 20 % (río) 11,40 % 5 % 

4 20 % (triturada)

20 %*

11,40 % 5 % 

5 20 %  (río) 10,80 % 10 % 

6 20 % (triturada) 10,80 % 10 % 

7 20 % (río) 10,20 % 15 % 

8 20 % (triturada) 10,20 % 15 % 

N.o  de 
lote

Polvo de 
mármol Arena Agua Cemento Cal

9

15 kg

20 % (río)

20%

15,00 % -

10 20 % (triturada) 15,00 % -

11 20 %  (río) 14,24 % 5 % 

12 20 % (triturada) 14,24 % 5 % 

13 20 %  (río) 13,50 % 10 % 

14 20 % (triturada) 13,50 % 10 % 

15 20 % (río) 12,74 % 15 % 

16 20 % (triturada) 12,74 % 15 % 

A  Tabla 3. Mezclas con el 
15 % de cemento. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA

A  Tabla 2. Mezclas con el 12 % 
de cemento. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA
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lluvias. Por lo anterior, fue necesario tamizar el 
material por la malla N.o 40 (0,42 mm), y, de este 
modo, separar los trozos de mármol, los gru-
mos y la basura. Los trozos de mármol y basura 
se deben retirar del material, pero los grumos 
pueden demolerse para volver a convertirlos en 
polvo. Al igual que el polvo de mármol, la arena 
de río también se debe tamizar, pero utilizando 
la malla N.o 4 (4,76 mm) para extraer las piedras 
o los residuos que pueda contener. Una vez los 
materiales tienen las características de limpieza 
y dimensiones requeridas, el polvo de mármol, 
la arena y el cemento se mezclan en seco para 
lograr una mezcla homogénea de agregados. 
Ya mezclados los materiales en seco, se agrega 
agua. La primera cantidad de agua debe ser la 
que se indica en cada dosificación, y después se 
agrega un poco más de agua, según la necesidad 
de la mezcla, para que pueda acomodarse en la 
cimbra y lograr piezas sólidas. Para el caso objeto 
de estudio, no fue suficiente la cantidad de agua 
inicial, establecida en la dosificación del 20 % o 
el 35 %, y se agregó el 5 % más de agua. 

A la cimbra se le aplicó un desmoldante para 
evitar que los ladrillos se pegaran a la cimbra al 
momento de quitarlas del molde. En este caso, 
a los moldes se les aplicó aceite automotor usa-
do, para así facilitar la extracción de las piezas 
de los recipientes. En el presente estudio se usó 
dicho material porque es fácil de conseguir, se 
reúsa para no contaminar el medio ambiente y 
no genera ningún efecto secundario en las piezas 
como, por ejemplo, que las piezas queden con 
algún color u olor inapropiados, o que puedan 
perder su resistencia a compresión. 

De cada mezcla se obtuvieron 10 especí-
menes, identificados con las series de L1-M1 a 
L1-M10 (Lote 1, Muestra 1 hasta 10, etc.). Estos 
especímenes fueron saturados en agua y curados 
por 7, por 14 y por 28 días, antes de ser ensaya-
dos a compresión. En la figura 1 se muestran los 
10 especímenes con su respectiva nomenclatura.

En la primera etapa el curado consistió en 
saturar en agua los ladrillos, ya que es el proceso 
de curado más común. En la segunda etapa se 
busca eliminar el curado por la cantidad de agua 
que se usa, y para verificar si es posible, en este 
proceso se construyen 20 ladrillos adicionales, 
con la dosificación que resulte con mejor com-
portamiento a compresión de las 16 estudiadas 
en la primera etapa. Los 20 ladrillos serán divi-
didos en 2 grupos; 10 ladrillos serán curados, y 
los otros 10 ladrillos, no, para comparar su capa-
cidad a compresión y definir si es conveniente 
omitir el curado en los ladrillos. 

Descripción de ensayos
Para el ensayo a compresión es necesario dejar 

secar los ladrillos por completo, pues si llegaran 
a contener humedad, esta ayuda a los polvos a 
comprimirse ante la carga. De esa manera, los 
ladrillos podrían no presentar falla, y así obtener-

se resultados altos, pero no confiables; por tanto, 
los ladrillos se dejaron secar a la intemperie por 
24 horas antes del ensayo a compresión.

Para la prueba de absorción de los ladrillos 
se usó el procedimiento indicado por la norma 
NMX-C-037-ONNCCE-2013. Por ello, se usaron 
3 especímenes de ladrillos de cada dosificación y 
se saturaron en agua durante 24 horas. La capa-
cidad de absorción de los especímenes se calculó 
con la ecuación 1. Este parámetro permitió obte-
ner el porcentaje de agua que absorbe cada uno 
de los ladrillos: 

 
(1)

Donde H es el porcentaje de humedad que 
absorbe la pieza, y ph y ps son el peso de la pie-
za húmeda y de la pieza seca, respectivamente. 

Las pruebas de adherencia entre ladrillos se 
incluyeron en el estudio porque se observó que 
algunos ladrillos tenían una superficie de contac-
to muy lisa, lo cual podría generar la posibilidad 
de que estos ladrillos no lograran adherirse entre 
sí, y provocar, por tanto, que no alcanzaran la 
resistencia a compresión adecuada. Las pruebas 
de adherencia entre los ladrillos se hicieron con 
base en los lineamientos de la norma NMX-C-
082-ONNCCE-2013. Las muestras utilizadas 
para las pruebas de adherencia entre ladrillos 
son las mismas que corresponden a los 3 mure-
tes construidos para determinar la resistencia a 
compresión en muretes. 

Los muretes se construyeron con ladrillos sin 
curar; se siguieron al respecto las indicaciones de 
las Normas Técnicas Complementarias para Mam-
postería del Distrito Federal (Gaceta Oficial del D. 
F., 2004). Los muretes se forman con tres ladrillos, 
a los cuales se les aplicó una carga vertical para 
determinar la resistencia a compresión. El mortero 
que se usó en la unión de las piezas sí se sometió 
a curado y se dejó transcurrir el tiempo necesario 
para que el mortero alcanzara una resistencia a 
compresión adecuada, de 8,5 MPa.

En la construcción de los muretes, la boquilla 
que se usó fue de 6 mm. Según las recomenda-
ciones reportadas por Salais y Ponce (2015). La 
proporción del mortero cemento-arena 1:4, que 
se usa es de acuerdo con la recomendación de 
Arrañaga et al. (2016), que indica cuál es la pro-
porción que alcanza una resistencia de 8,5 MPa 
a compresión.

Resultados de los ensayos
En la figura 2 se muestra la variación de la resis-

tencia a compresión de los ladrillos a edad de 7, 
14 y 28 días, de las 16 dosificaciones. Para deter-
minar la resistencia se consideró un área de con-
tacto en la aplicación de la carga de 18.400 mm2. 
En la figura 2 se observa que la resistencia a com-
presión a los 7 días es mayor en la dosificación 7, 
que contiene arena de río, el 10,2 % de cemento 
y el 15 % de cal. A los 14 días, la dosificación 7  

𝐻𝐻% = 𝑝𝑝ℎ − 𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑝𝑝 × 100 
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presentó la mayor resistencia a compresión. Por 
último, a los 28 días, las dosificaciones 12 y 16 
fueron las que presentaron la mayor resistencia a 
compresión. La cantidad de cemento de la dosi-
ficación 12 es el 1,5 % mayor que la cantidad de 
cemento de la dosificación 16. Los resultados de 
resistencia a compresión expuestos en la figura 
2 permiten deducir que la resistencia a compre-
sión aumenta rápidamente entre 0 y 7 días de 
edad, y que alcanza, aproximadamente, el 82 % 
de la resistencia máxima, mientras que entre los 
7 y los 14 días el aumento de la resistencia a 
compresión es pequeño: aproximadamente, se 
eleva al 15 % de su resistencia, y con una edad 
de entre 14 y 28 días su incremento es aún 
menor: aproximadamente, el 3 %. El ensaye se 
realizó según la NMX-C-036-ONNCCE-2013. 

La variación de resistencias a compresión 
entre los 14 y los 28 días es de 0,06 MPa; por 
lo tanto, se puede considerar aceptable la resis-
tencia a los 14 días omitiendo ensayar a los 28 
días. Kore y Vyas (2016) encontraron que la 
resistencia a compresión a 28 días de piezas 
que contienen lodo de mármol varió en el 18 % 
con respecto a las muestras que no lo tienen; 
dichos autores argumentaron que el hecho de 
tener polvo de mármol no afecta significativa-
mente al incremento de resistencia a los 28 días. 
En la tabla 4 se muestran los resultados promedio 
de los lotes de ensayes a compresión a 7, a 14 y 
a 28 días de edad de los especímenes, así como  
la desviación estándar y el coeficiente de varia-
ción de los resultados. En la primera columna de 
la tabla se indica el grupo de muestras, que para 
el caso corresponde a las 16 dosificaciones ensa-
yadas. En las siguientes 3 columnas se encuentra 
la información a los 7 días de edad de las mues-
tras con la resistencia a compresión promedio, 
que corresponde a 2,53 MPa, así como la desvia-
ción estándar, con 0,79 MPa, y el coeficiente de 
variación, con el 31,3 % , respectivamente. 

En la tabla 4 se observa que los ladrillos tie-
nen una baja resistencia a compresión, debido 
a la cantidad de polvo de mármol, pues mien-
tras más se agrega polvo-residuo de mármol a 
una mezcla de concreto, tanto más disminuye la 
resistencia a compresión y a flexión, según San-
tos et al. (2012), Bilgin et al. (2012) y Corinaldesi 
et al. (2010). 

Los ensayos de absorción evidenciaron que 
el valor promedio de la absorción de agua es 
del 21 % y que el coeficiente de variación es del 
7,7 %. Dicho valor de absorción es mayor que el 
valor límite, del 19 %, que indica la norma NMX-
C-037-ONNCCE-2013. Esto se debe a la canti-
dad de polvo de mármol que tienen los ladrillos, 
debido a que el óxido de Calcio (CaO) es muy 
reactivo y al tener contacto con el agua forma 
hidróxido de calcio (CaO(OH)2) (Bilgin et al., 
2012), lo cual genera porosidad en los ladrillos, 
y, en consecuencia, mayor absorción; por lo tan-
to, los ladrillos no cumplen con el valor límite 
de absorción, y se debe mejorar la absorción de 
humedad en los ladrillos. Cabe mencionar que 
la absorción hallada coincide con los resultados 
que obtuvieron Bilgin et al. (2012), los cuales 
muestran que al agregar el 70 %  de polvo de 
mármol al concreto para fabricar ladrillos se tie-
ne una absorción de entre el 30 % y el 40 %; por 
lo tanto, se puede decir que si se aumenta el pol-
vo de mármol en una mezcla, también aumenta 
la absorción.

En la figura 3 se muestra el ensayo a compre-
sión de uno de los muretes. De estos ensayos 
realizados a los muretes se obtuvo que el valor 
promedio de resistencia a compresión es de 1,9 
MPa, con un coeficiente de variación del 15,3 %. 
En la misma figura se observa cómo el espécimen 
mantiene los ladrillos unidos entre ellos por el 
mortero, lo cual hace evidente que existe buena 
adherencia entre ellos para trabajar a compresión. 
Para la construcción de los muretes fue necesa-
rio humedecer los ladrillos: si los ladrillos no se 
humedecen, no se tiene la suficiente adherencia 
entre ellos al momento de unirlos con el mortero.

A partir de los resultados de los ensayos a 
compresión, en el presente estudio se considera 

A  Figura 1. Muestras de especímenes 
del lote 1. 
Fuente: elaboración propia (2018). CC 
BY-NC-SA

A  Figura 2. Variación de la 
resistencia a compresión de los 
ladrillos con los días de curado. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA

Grupo
Día 7 Día 14 Día 28

Promedio, 
MPa

σ C.V. 
(%)

Promedio, 
MPa

σ C. V.
(%)

Promedio, 
MPa

σ C. V. 
(%)

1 2,53 0,79 31,3 3,01 0,74 24,80 3,07  0,62 20,5

A  Tabla 4. Resistencia a 
compresión promedio, 
desviación estándar y C. V. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA
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que la dosificación 16 es la del mejor desempe-
ño, tomando en cuenta que dicha dosificación es 
la que tiene menor cantidad de cemento y con-
tiene arena triturada, además de tener un com-
portamiento creciente en los resultados de los 
ensayes a compresión. Con la dosificación 16 se 
fabricaron 20 ladrillos adicionales, divididos en 
dos grupos de 10 piezas. A un grupo de 10 piezas 
se lo sometió a curado con los procedimientos que 
recomienda la norma NMX-C-148-ONNCCE2007. 
El segundo grupo de 10 piezas no fue sometido a 
ningún tipo de curado. En el presente estudio se 
realiza el ensayo de ladrillos a compresión curados 
y sin curar. Los 2 nuevos lotes de 10 piezas fueron 
ensayados a compresión a 7 y a 14 días, al conside-
rar que en las 16 dosificaciones ensayadas durante 
la etapa anterior no se observaron incrementos sig-
nificativos en la resistencia a compresión entre los 
ensayos a los 14 y a los 28 días de edad.

En la tabla 5 se muestran los valores promedio 
de resistencia a compresión de los ladrillos curados 
y los que no están curados. En la tabla 5, el grupo 
1 corresponde a los ladrillos que están curados, y 
el grupo 2, a los ladrillos sin curar. En dicha tabla 
se observa que a los 14 días existe una diferencia 
del 20 % entre los ladrillos curados y los que no lo 
están. Dicha diferencia muestra que no es necesa-
rio tener un curado para alcanzar más resistencia 
a compresión en las piezas, pues la resistencia de 
3,1 MPa es adecuada para trabajar a compresión 
en muros de vivienda de baja altura.

Discusión
Las resistencias a compresión obtenidas con valo-

res más pequeños que los que exige la norma se 
deben a la cantidad de polvo de mármol que contie-
ne la pieza, como lo mencionan Singh et al. (2017) 
y Santos et al. (2012): al aumentar la cantidad de 
polvo de mármol, la resistencia a compresión dismi-
nuye; por lo tanto, los valores que Singh et al. (2017) 

y Santos et al. (2012) recomiendan sustituir son los 
del 10 % de polvo de mármol por cemento, para 
que no se afecte la resistencia a compresión. 

Para el presente estudio se usó un porcenta-
je del 62 % de polvo de mármol, mayor que el 
recomendado por Singh et al. (2017) y Santos 
et al. (2012), razón que afecta la resistencia a 
compresión; por lo tanto, a fin de lograr que los 
ladrillos alcancen los 6,9 MPa que indica la Nor-
ma Mexicana (NMX-C-404ONNCCE-2012) para 
ladrillos estructurales, se deben seguir ensayando 
dosificaciones o plantear técnicas de fabricación 
idóneas para alcanzar dicho valor. 

La fabricación de ladrillos a base de polvo de 
mármol es factible, como lo mencionan Betan-
court et al. (2015), así como Rangel y Nevarez 
(2014); al no someterse a un proceso de coc-
ción, se reduce el impacto ambiental. Bilgin et al. 
(2012) mencionan que agregar polvo de mármol 
a los ladrillos contribuye a disminuir el costo, por 
cuanto se usa un material de desecho, y, al mis-
mo tiempo, se apoya a la ecología. Gencel et al. 
(2012) concluyen que los blocks que ellos fabri-
can con polvo de mármol tienen mejor resisten-
cia al desgaste abrasivo.

En el presente trabajo se logró definir la técni-
ca adecuada para fabricar los ladrillos. Además, 
se encontró una dosificación ideal a fin de que 
alcancen la resistencia a compresión para elemen-
tos no estructurales según la norma. Se encontró 
también la forma correcta de mezclar los materia-
les, y, finalmente, se fabricó un molde para que las 
piezas tuvieran una apariencia correcta sin dañar-
se. Con base en lo anterior, es posible construir 
muros de mampostería en viviendas de baja altura 
como elementos no estructurales. 

Conclusiones 
Los resultados experimentales reportados en 

este artículo demuestran que es viable elaborar 
ladrillos a base de polvo-residuo de mármol para 
construir muros de mampostería en viviendas de 
baja altura, de hasta 3,5 m, en zonas de amenaza 
sísmica baja. 

En el presente trabajo se logró establecer la 
dosificación con el mejor desempeño a compre-
sión y adherencia, así como la mezcla más eco-
nómica al sustituir cemento por cal comercial de 
albañilería. 

La dosificación que presenta buenos resul-
tados para la fabricación de los ladrillos es la 
número 16, la cual se compone del 12,74 % de 
cemento y el 15 % de cal. De esta forma se logra 
dar uso al polvo de mármol a favor de disminuir 
la contaminación por acumulación del polvo de 
dicho material a la intemperie.

En lo referente a la absorción, el resultado que 
se obtuvo es del 21 %, lo cual, a su vez, tiene 
una diferencia del 2 % con el máximo que indi-
ca la norma, que es del 19 %. La absorción en los  
ladrillos afecta la humedad que pierde el mortero al 

A  Figura 3. Muretes de 
ladrillos. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA

A  Tabla 5. Valor medio de la 
resistencia a compresión. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA

Grupo
Día 7 Día 14

Promedio, 
MPa

C. V. 
(%)

Promedio, 
MPa

C. V.
(%)

1 2,6 12 3,1 14

2 2,6 14 2,5 16
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momento de unirlas. Este efecto se soluciona apli-
cando una cantidad de agua a los ladrillos antes 
de ser unidos con el mortero. Dejar sin humede-
cer los ladrillos provoca que estos absorban toda 
la humedad del mortero, lo cual hace que se pier-
da adherencia por la pérdida de humedad. El 
humedecimiento de los ladrillos también ayuda a 
quitar todo el polvo que puedan tener estos, y si 
se quita dicho polvo se logra una mejor adheren-
cia. De la adherencia obtenida se concluye que es 
suficiente entre las piezas para que puedan traba-
jar a compresión, sin agregar modificación alguna 
al ladrillo o al mortero.

Se puede omitir el curado en la fabricación 
de los ladrillos, pues la diferencia de resistencias 
entre los ladrillos curados y los que no están es del 
20 % y se considera que el incremento es poco.

Los resultados a compresión vertical en muretes 
presentan resultados de 1,9 MPa, y se los conside-
ra aceptables para usarse en muros de vivienda, 
ya que este material es más adecuado que los que 
actualmente se usan (desecho urbano). 

En las dosificaciones ensayadas se observó cómo 
las mezclas que presentan los mayores valores de 
resistencia a compresión son las que tienen arena 
caliza triturada, en vez de arena de río. 

Otra ventaja de la dosificación 16, elegida como 
la adecuada, es que logra la resistencia a compre-
sión con menor cantidad de cemento, en compa-
ración con la que tiene la dosificación 12.

Los valores bajos de resistencia a compresión 
indican que es necesario seguir estudiando dosi-
ficaciones que permitan alcanzar la resistencia 
de 6,9 MPa estipulada por la norma mexicana 
(NMX-C-404ONNCCE-2012). Para modificar las 
dosificaciones se deben hacer estudios quími-
cos y físicos de los materiales, a fin de establecer 
la dosificación adecuada de los agregados para 
alcanzar la resistencia a compresión necesaria en 
ladrillos estructurales. 

Una vez definidas la dosificación correcta y la 
resistencia a compresión de piezas estructurales, 
se deberán realizar ensayos para encontrar las 
propiedades de los materiales, tales como resis-
tencia a tensión, módulo de elasticidad y análisis 
de ciclo de vida.

Finalmente, en próximos estudios se pre-
tende construir muros de mampostería en una 
vivienda escala 1:1 de baja altura y validar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo en la 
investigación.
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Introducción
El presente trabajo se desarrolla dentro del mar-

co de un proyecto de investigación financiado por 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICET). Dentro de este, se busca 
estimar el monto de emisiones de dióxido de car- 
bono por unidad de energía consumida, para el 
caso de una matriz energética que responde a cri-
terios de sostenibilidad, dado que más de la mitad 
del recurso energético primario nace en usinas hi- 
droeléctricas. Sorpresivamente, dichas represas 
se asientan en una zona de clima árido extremo, 
y entonces se plantea la necesidad de conocer 
el desempeño de esa matriz y su sostenibilidad 
resultante. 

El dióxido de carbono (CO2) es un gas de efec-
to invernadero (GEI) que se encuentra de for-
ma natural en la atmósfera. Existe un consenso 
global de la comunidad científica por el cual se 
atribuyen los efectos del calentamiento global al 
incremento de los GEI, de origen antropogénico. 
Una vez el CO2 y otros gases en menor cantidad  
—monóxido de carbono, metano, nitrógeno, 
etc.— son emitidos a la atmósfera, con el paso 
de los meses, y hasta doce años después, se car-
bonizan y conforman, finalmente, un gas distinto, 
que es el CO2. Por tal motivo, las emisiones en 
su conjunto suelen denominarse como CO2 equi-
valentes, ya que el final de su proceso se dirige a 
conformarse como moléculas de dicho gas. 

A escala global, el sistema de generación de 
energía contribuye en el 30 % del total de las emi-
siones de GEI (Clemente y Naharro, 2009, pp. 
19-29) procedentes de centrales térmicas que 
producen energía a partir de combustibles fósi-
les. Según fuentes de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA, 2019), el 81 % de la energía produ-
cida en el mundo en 2007, proviene de com-
bustibles fósiles, y se estima que para 2030 ese 
porcentaje descenderá al 70 % del total. 

Resumen 
Se toma por caso de estudio una matriz energética sustentable, a fin de estimar las emi-
siones de dióxido de carbono equivalente (CO2eq; GEI) por MWh de energía consumida 
y per cápita. Los antecedentes indican que dicha matriz se abastece con frecuencia de una 
matriz convencional nacional; la prueba de hipótesis confirma dicho supuesto. La matriz 
cubre la demanda energética en el 17 % de las veces. Se determina el coeficiente de varia-
ción, a fin de observar el comportamiento de las emisiones de CO2e/per cápita, según la 
participación de la matriz energética sustentable, en ocasiones en las cuales no cubre la 
demanda y debe proveerse con recursos fósiles del Sistema Interconectado Nacional. Se 
concluye que el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el 83 % 
de las ocasiones crece hasta 5 veces más que el estimado por unidad de energía (0,10 
CO2eq/MWh), y hasta 8 veces por usuario (5,20 tnCO2eq/per cápita).

Palabras clave: Indicadores ambientales; suministro de energía; consumo de energía; 
balance energético; energía renovable

Abstract 
A Sustainable Energy Matrix is   taken as a case study to estimate the equivalent carbon dioxide 
(CO2eq; GHG) emissions per MWh of energy consumed and per capita. Background data 
indicate that said matrix is   often supplied with a national conventional matrix. The hypothe-
sis test confirms this assumption; the Matrix covers the energy demand 17% of the time. 
The variation coefficient is determined, in order to observe the behavior of CO2eq / Per 
Capita emissions according to the participation of the Sustainable Energy Matrix, at times 
when it does not cover the demand and it must be provided with fossil resources from the 
National Interconnected System. It is concluded that the average level  of GHG emissions 
83% of the time increases up to five times that estimated per unit of energy (0.10 CO2eq 
/ MWh) and up to eight times per user (5.20 tnCO2eq / Per Capita).

Keywords: Environmental indicators; energy supply; energy consumption; energy balance; 
renewable energy
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Los consensos internacionales persiguen la dis-
minución de las emisiones GEI al ambiente, por 
medio de instrumentos de estandarización de la 
información compartida y metodologías comu-
nes. Un organismo perteneciente a las Naciones 
Unidas, The Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC, 2019), reúne a un grupo de espe-
cialistas en materia de cambio climático, y asiste 
a la comunidad científica y en general sobre pro-
blemáticas vinculadas al calentamiento global. El 
IPCC proporciona metodologías para el cálculo de 
las emisiones de GEI a la atmósfera en formato de 
documentos técnicos, con el fin de que las distin-
tas naciones adapten esta metodología a sus datos 
disponibles. Por otra parte, la metodología del aná-
lisis del ciclo de vida, a diferencia de la del IPCC, 
que aplica el término carbón neutro a las fuentes 
de energía renovables, reconoce que estas últimas 
tienen un impacto ambiental cuantificable. Algu-
nos países se han comprometido a proporcionar 
información ambiental a través de un documento 
anual mediante las comunicaciones nacionales, en 
las cuales especifican la magnitud de sus emisiones 
de GEI al ambiente (IPCC, 2019). El último de tales 
documentos presentados por Argentina data de 
2015, y se titula Tercera comunicación nacional 
de la República Argentina a la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático 
(Secretaría de Ambiente y desarrollo Sustentable 
de la Nación, 2019). 

Según el IPCC (2019), la incertidumbre en la 
determinación de las emisiones de CO2eq se debe, 
en parte, a la variabilidad de los recursos energé-
ticos, pero el organismo no dispone de rangos 
de incertidumbre por defecto. En general, pocas 
naciones disponen de suficiente información de 
calidad para llevar a cabo estimaciones consisten-
tes, por lo cual se procede a hacer cálculos senci-
llos con métodos determinísticos, poco confiables 
para proyecciones. La matriz energética de un país, 
por ejemplo, es una especie de fotografía de los 
recursos energéticos potenciales de los que dispo-
ne dicho país, pero la generación efectiva de ener-
gía es el flujo que se visibiliza mediante el balance 
energético, en el cual, a su vez, se ve reflejada la 
oferta energética en las diversas instancias —pri-
maria y secundaria— y el consumo o la demanda 
de cada sector. 

Según datos estadísticos del Banco Mundial 
(BM), (2019), entre 1960 y 2014, las emisiones GEI 
per cápita anuales en Argentina se duplicaron, al 
pasar de 2,40 tnCO2eq a 4,70 tnCO2eq. Con el 
fin de cumplir con los compromisos internaciona-
les con el medio ambiente, Argentina deberá redu-
cir el empleo de los combustibles fósiles para la 
generación de energía, debido a los cuales emite 
actualmente unos 200 millones de tnCO2eq/año1 

(Apud et al., 2014) e incorporar fuentes de origen 
renovable a su matriz, aunque parte de esta trans-
formación deberán llevarla a cabo individualmente 
los usuarios de energía, mediante la autogenera-

1 Este monto de emisiones constituye el 0,6 % del total del sec-
tor energético mundial (Apud et al., 2014).

ción. El objetivo consiste en promover la generación 
de energía con base en recursos renovables. El Plan 
de Acción de Energía y Cambio Climático (MinAm-
biente y MinEnergía, 2017) señala que en 2016, el 
88,4 % de la oferta energética interna total provie-
ne de fuentes no renovables: en el 55,4 %, del gas 
natural, y en el 31,8 %, del petróleo. En referencia 
a la capacidad de generación de electricidad, el 
61,2 % de la potencia instalada corresponde a fuen-
tes térmicas, seguidas por las hidroeléctricas, con el 
31,5 %, por las nucleares, con el 5,2 %, y por las 
renovables no convencionales (pequeños aprove-
chamientos hidroeléctricos, solar, eólica, biomasa, 
biogás), con el 2,1%. Este compromiso ambiental 
conduce a una serie de políticas ambientales que 
promueven la generación de energía mediante re-
cursos renovables, a partir de las cuales se llevan a 
cabo inversiones en centrales hidroeléctricas y sola-
res fotovoltaicas. 

La mayor diversificación de la matriz energética 
no atiende solo a la disminución de los GEI, sino 
que contribuye a disminuir el riesgo del sistema 
energético de un país; la incorporación de fuentes 
energéticas de diversos orígenes garantiza el sumi-
nistro energético para una sociedad dada (Molina 
et al., 2011). Es razonable suponer que cuanto 
mayor dependencia haya de un solo tipo de recur-
so, tanto mayor riesgo de suministro se corre si la 
fuente escasea, o si no se facilita el acceso a ella 
por algún motivo. Hay estudios que señalan que la 
variabilidad del recurso hídrico en las cuencas en 
zonas áridas es elevada; para el caso analizado en 
este trabajo, se prevé para el periodo 2021-2030 
una disminución de entre el 13 % y el 30 % en los 
caudales de la cuenca del río San Juan (Boninseg-
na y Villalba, 2019), según lo cual se estima un 
impacto negativo en la generación de energía a 
partir de dicha fuente. Respecto de esta observa-
ción, en el presente trabajo se lleva a cabo un aná-
lisis de escenarios de generación de energía de una 
matriz energética sustentable, la cual se compone 
en el 85 % de fuentes hidroeléctricas. Se estima su 
vulnerabilidad al verse afectado el recurso hídri-
co y presentarse, en consecuencia, diversos nive-
les de hidraulicidad en la cuenca de generación. 
De esta manera se observa la medida en la cual el 
suministro de energía comienza a alimentarse de 
fuentes de origen no renovable desde el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), en diversa propor-
ción para cada escenario de hidraulicidad. Es posi-
ble notar que, en efecto, un suministro de energía 
proveniente de recursos renovables se caracteriza 
por menores emisiones de CO2, en relación con 
lo que ocurre cuando el suministro se nutre des-
de el SIN cuya matriz energética se compone en el 
88,4 % de fuentes no renovables. 

Según datos de la International Energy Agen-
cy (IEA, 2019), en el mundo entero, la demanda 
energética creció en el 3,2 % durante el periodo 
2015-2016, hasta alcanzar los 20.863 TWh. Este 
crecimiento interanual en los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) fue del 1,4 %, mientras que 
los países no pertenecientes a dicha organización 

Ramos-Sanz, A. I. (2020). Determinación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en una matriz energética sustentable mediante 
análisis de escenarios. Revista de Arquitectura (Bogotá), 22(2), 114-125.https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2752
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declararon un incremento del 4,8 %. El 42 % de 
este consumo mundial (8.684TWh) corresponde al 
sector industrial, seguido por el 27 % (5.681TWh) 
originado en el sector residencial (IEA, 2019). En 
Argentina, con un total de 136 TWh de consumo 
de energía eléctrica, el 39 % de la demanda corres-
ponde al sector industrial; el 34 %, al residencial, y 
el 26 %, al oficial y comercial; el 1 % restante se dis-
tribuye entre transporte y agro (Ministerio de Ener-
gía y Minería, 2019). En la provincia de La Rioja y 
de San Juan —sitio del presente análisis— el sector 
residencial origina la mayor demanda de energía 
eléctrica de Argentina (Chévez et al., 2017), con 
4.026 KWh/año por persona. Esta demanda ener-
gética se explica parcialmente por la rigurosidad 
del clima árido tanto en verano como en invierno, 
y por la baja penetración de la red de gas natu-
ral en la ciudad. Se destaca la relevancia que tie-
nen los sectores industriales y residenciales en la 
demanda energética a escala mundial, nacional y 
provincial; sin embargo, el sector industrial es ines-
timable, lo cual quiere decir que gran cantidad de 
establecimientos disponen de fuentes de autoge-
neración de energía que no son contabilizadas por 
las estadísticas oficiales. En ese sentido, el compor-
tamiento energético del sector residencial es más 
claro de observar, pues en Argentina no existe gran 
difusión de fuentes renovables de generación de 
energía aplicadas a los hogares de forma masiva; 
así mismo, es el sector residencial el más sensible a 
las acciones tendientes a la reducción del consumo 
energético, ya sea mediante el incremento de las 
tarifas, mediante la educación del usuario o bien 
mediante la mejora de la envolvente con estrate-
gias pasivas. 

En el presente estudio se espera determinar el 
impacto del consumo energético de los diferentes 
sectores, tomando por indicador las emisiones de 
GEI, con base en una matriz energética sustenta-
ble, con fuentes de origen renovable. Los esfuerzos 
tendientes a reducir las emisiones GEI mediante 
el Acuerdo de París en 2015 (Comisión Europea; 
2020 ) apuntan a la diversificación de las matrices 
energéticas de los países del mundo, para redu-
cir la proporción de recursos fósiles no renovables 
empleados en la obtención de energía. Se obser-
van a continuación el desempeño de este tipo de 
matrices sustentables y sus proyecciones vinculán-
dolos con las emisiones GEI resultantes de la obten-
ción de energía eléctrica y del consumo de esta por 
parte de cada uno de los sectores de la demanda. 

Metodología
En este trabajo se procede a determinar la 

variación anual del nivel de emisiones GEI debi-
das al consumo energético por unidad de energía 
(TnCO2eq/MWh*año) y por habitante (TnCO2eq/
per cápita*año) y para cada sector de consumo: 
industrial, residencial, comercial y de servicios. Los 
valores de emisiones resultantes no son determinís-
ticos: se los define a partir de una reducida mues-
tra plasmada en una distribución t de Student y se 
derivan de ella los rangos, sus valores medios y las 
desviaciones estándar.

Mediante datos oficiales (MINEM, 2019; EPSE, 
2019) se define la composición de la matriz ener-
gética sustentable y la de la matriz energética con-
vencional nacional, cuyo factor de emisiones se 
estima mediante un procedimiento definido por 
organismos internacionales, y, por lo tanto, es ofi-
cialmente conocido. El caso objeto de estudio ofre-
ce un interés particular, al tratarse de una matriz 
energética sustentable definida en los términos que 
promulgan los Estados comprometidos con el con-
trol de emisiones GEI, como la OCDE, los países 
del Grupo de los 20 (G20), los que firmaron el 
Acuerdo de París y aquellos que integran pane-
les activos en organizaciones como las Naciones 
Unidas. Estas organizaciones tienen por objeti-
vo la diversificación de las matrices energéticas 
mediante fuentes de origen renovable (OECD, 
2020). El caso de estudio seleccionado constituye 
un ejemplo de sustentabilidad en tal sentido, dado 
que se compone en el 85 % de fuentes renovables 
de origen hidroeléctrico; sin embargo, dicho recur-
so hidroeléctrico es escaso, ya que se inserta en 
un territorio de extrema aridez y escasas lluvias y 
nevadas, y, en consecuencia, la hidraulicidad de la 
cuenca es variable año a año. 

Respecto de lo ya mencionado, datos oficiales 
Ministerio de Minería y Energía de la Nación (2019) 
revelan la variable productividad de energía por parte 
de la Central Los Caracoles, una de las represas más 
importantes de la matriz energética sustentable, pues 
contribuye al 35 % de la potencia hidroeléctrica insta-
lada. Con esta información se infiere que, al tratarse 
de un sistema interconectado, alimentado de la mis-
ma cuenca, en el resto de las represas de la matriz 
energética sustentable tal situación se replica. Para 
confirmar dicho supuesto, se lleva a cabo una prueba 
de hipótesis mediante un t-Test2 y se la compara con 
el valor crítico (tc). Una vez se estiman los valores en la 
región de aceptación o de rechazo de la hipótesis, se 
determina el riesgo asociado a la generación hidroeléc-
trica en la matriz energética sustentable, mediante el 
coeficiente de variación (CV). Infiriendo los resultados 
del CV del caso Los Caracoles sobre la totalidad 
de las represas de la matriz energética sustentable 
y dejando fijas las variables de generación de 
energía solar y térmica, se lleva a cabo un aná-
lisis de sensibilidad mediante escenarios sobre 
la variable crítica de generación hidroeléctrica.  
Se plantean tres escenarios según el nivel de 
hidraulicidad (bajo, medio y alto) de la cuenca 
del río San Juan, estimado por los datos oficia-
les ya citados. Los escenarios plantean balances 
energéticos, cuyos déficits deben ser compen-
sados por el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), cuyo factor de emisión de la matriz con-
vencional es superior al factor de emisión de la 
matriz energética sustentable, definido en 0,38 
tnCO2eq/MWh. 

2 Es un estadístico de prueba entre los valores medios de dos 
muestras, a fin de determinar si existen diferencias estadís-
ticamente significativas, siempre y cuando los datos tengan 
una distribución t de Student.
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El consumo energético dentro de los límites 
geopolíticos de la provincia de San Juan se deter-
mina recurriendo a datos de un solo año, comple-
mentados con datos históricos. En el primer caso, 
estos datos son útiles para conocer la deman-
da energética relativa intersectorial. A partir de 
información transversal provista por DIES (2014), 
se determinan el consumo energético absoluto y 
el relativo (%) de 2011 para los sectores econó-
micos residencial, industrial, comercial, oficial, 
de riego y de servicios. Se complementa dicha 
información con datos registrados en un perio-
do longitudinal de 19 años, comprendido entre 
1995 y 2014, proporcionados por Chévez et al. 
(2017). A partir de datos poblacionales (INDEC, 
2019) se estiman los consumos per cápita y las 
consecuentes emisiones GEI, ya definidas con el 
CV para cada escenario. Los resultados se com-
paran con valores de emisiones normalizadas 
por Ferraro et al. (2013) para el territorio argen-
tino. Dichos valores se proyectan en una barra 
que representa la concentración de CO2eq/per 
cápita y año. En esta barra es posible caracterizar 
el efecto sobre las emisiones GEI de la dispersión 
de la matriz energética sustentable analizada, 
considerando ceteris paribus las demás variables, 
como el consumo energético. Posteriormente se 
procede a comparar estos resultados de consu-
mo energético y emisiones GEI locales y nacio-
nales comparando con los valores per cápita de 
otros países del mundo, recurriendo a datos esta-
dísticos provistos por el BM (2019).

 Descripción de las matrices energéticas: 
sustentable y convencional

Para Argentina, el 93 % de la oferta total de 
energía primaria (OTEP3) es producida con re-
cursos propios; principalmente, gas natural y 
petróleo, y eso señala una tendencia hacia la 
autonomía energética, marcada por una fuerte 
producción nacional de energéticos no reno-
vables. Las importaciones de energía nuclear, 
petróleo y gas se iniciaron en 2010, señal de un 
déficit energético negativo del 7 %, como puede 
observarse en la figura 1. Entre los recursos que 
se importan se encuentran el carbón mineral, el 
petróleo y la energía nuclear. Simultáneamente, 
se registran exportaciones de petróleo. La fuente 
primaria más utilizada es el gas natural, como se 
muestra en la figura 1, y del cual el país dispo-
ne en abundancia; en orden de jerarquía, este 
país se ubica como el tercero en Sudamérica 
con mayor disponibilidad de dicho recurso (U. 
S. Energy Information Administration, 2019). En 
efecto, el 45 % de la oferta de energía secundaria 
nacional se compone de gas distribuido. 

Según datos del Ministerio de Energía y Mine-
ría de la Nación (MINEM, 2019), la potencia 
instalada de la matriz eléctrica total experimen-
tó un crecimiento del 127 % durante el periodo 

3 La oferta total de energía primaria (OTEP) es medido en mi-
les de toneladas equivalentes de petróleo (TEP), y alcanza los 
84.000 MTEP.

1992-2017. Según la información provista, en la 
actualidad el 33 % de la matriz energética nacio-
nal se compone de fuentes primarias de origen 
hidroeléctrico; sin embargo, en el balance ener-
gético nacional 2016, como se pudo apreciar en 
la figura 1, se observa la oferta de energía por 
tipo de recurso, y se nota un alcance del 4 % del 
total de energía hidráulica en el total de ener-
gía primaria producida en el país (3,53 MTEP). 
La matriz energética constituye, claramente, el 
potencial de generación —potencia instalada— 
de energía que tiene un país, mientras que el 
balance refleja el tipo de energía que efectiva-
mente se produjo y se consumió en un periodo 
dado. 

La matriz energética objeto de estudio se 
ubica en la provincia de San Juan, localizada a 
68°32’11” de longitud oeste y 31º32’15” de lati-
tud sur, cuyas precipitaciones medias anuales 
son < 200 mm; en la ciudad, se reducen a la 
mitad (Atlas Universidad Nacional de San Juan, 
2020). Este sitio se caracteriza, según la Norma 
IRAM 11603 (Instituto Argentino de Normaliza-
ción y Certificación [IRAM], 1996) por insertarse 
en la zona bioclimática III a templada cálida, con 
amplitudes térmicas diarias > +/- 14 K. La nor-
mativa señala que esta área se define por tem-
peraturas medias de invierno iguales a los 8,3 
°C, con mínimas de hasta 0,3 °C y medias de 
verano de 26,4 °C y máximas de 34,5 °C. Según 
el Departamento de Información Económica y 
Social (DIES, en Frank et al, 2016) —en línea con 
la tendencia nacional—, el consumo de energía 
en la provincia de San Juan se incrementa cada 
año entre el 1 % y el 4 %. En San Juan existe 
una elevada participación en renovables, la 
cual comprende el 85 % de su matriz energética 
en energía de origen hidroeléctrico; el 8,4 %, 
de origen solar, y el 5,8 %, de origen térmico 
(gas natural y gasoil). La generación de energía 
hidroeléctrica es provista por un sistema de siete 
represas interconectadas: Caracoles, El Horcajo, 
Tambolar, Punta Negra, Quebrada de Ullum, 
Ullum I-II La Olla y Cuesta del Viento. Dichas 
centrales se ubican de manera escalonada a 
diversa altura y distancia, desde el nacimiento del 
río San Juan. La matriz energética sustentable 
dispone de una capacidad instalada de 220 miles 
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A

 Figura 1. Diagrama 
de barras del balance 
energético nacional. OTEP 
en Argentina durante 2016. 
Fuente: Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la 
Nación (2020).
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Matriz energética de San Juan
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Solar

Térmica (Gas natural + gasoil)

de TEP, para abastecer una demanda energética 
local promedio de 161 miles de TEP. La figura 2 
muestra el sistema interconectado de represas, y 
la figura 3, la matriz energética sustentable. 

Prueba de hipótesis 
Hay escasos datos oficiales relacionados con 

la productividad de las represas hidroeléctricas 
comprendidas en el caso objeto de estudio. Se 
presenta a continuación un registro de la genera-
ción de energía hidroeléctrica en la represa Los 
Caracoles (Compañía Administradora del Merca-
do Mayorista Eléctrico S. A. [CAMESA], Informes 
mensuales, 2009-2014) desde 2009, cuando 
empezó a producir, y cuyo trabajo representa 
el 35 % de la energía total obtenida en la pro-
vincia mediante la explotación de dicho recurso 
renovable. 

En un periodo de 6 años de observación, la po- 
tencia instalada se alcanza en el 17 % de las opor-
tunidades; la generación de energía hidroeléctrica 

Centrales de Generación de Energía
Leyenda
 AES Central Hidroeléctrica Caracoles
 AES Central Hidroeléctrica Ullum
 AES Central Hidroeléctrica Sarmiento
 Central Hidroeléctrica Los Caracoles
 Central Hidroeléctrica Punta Negra
 Central Hidroeléctrica Punta Negra
 Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum
 Usina Hidroeléctrica de Ullum 

A  Figura 3. Diagrama de la 
matriz energética sustentable. 
Fuente: elaboración propia, 
con base en Frank et al. 
(2016) y AES (2019).

Represa hidroeléctrica Los Caracoles
(base de regresión)

Año % del 
potencial

Miles de TEP 
(MTEP)

2009 60 % 36,7

2010 95 % 58,5

2011 7 % 4,1

2012 2 % 1,2

2013 4 % 2,3

2014 10 % 6,1

Promedio 18,2

DESVEST (+/-) 23,9

A  Tabla 1. Datos históricos de generación de energía en 
la represa Los Caracoles.
Fuente: Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico S. A. (CAMESA). Informes mensuales 2009-2014 
(2019, recuperado de Wikipedia).

A

 Figura 2. Imagen satelital 
del sistema interconectado de 
represas. 
Fuente: US Dept of State 
Geographer (2018). Google 
Earth Pro.

2. Valor crítico tc = 2,015 para α = 0,05 y 5 
grados de libertad; 5-1.

Error estándar 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜎𝜎) = 𝜎𝜎
√𝑛𝑛

= 𝑠𝑠
√𝑛𝑛

= 97.551𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 (1) 

Estadístico t 𝑡𝑡 =
(𝑥𝑥 − µ)

𝑠𝑠
√𝑛𝑛

= 5,61 
(2) 

 

 

Error estándar (1)

Estadístico t (2)

Dado que 5,61 (t) >3,3649(tc) se rechaza H0. 
Esta prueba de hipótesis permite hacer inferen-
cias sobre la población objeto de estudio. Puede 
decirse que existe suficiente evidencia empí-
rica para inferir que la generación de energía 
hidroeléctrica en el resto de las represas del sis-
tema se encuentra por debajo del potencial. 

Determination of greenhouse gas emissions (GHG) in a sustainable energy matrix through scenario analysis.  
Case Study in arid zones with high hydric risk

permanece por debajo de la potencialidad en el 
83 % de las veces, y durante 4 años consecutivos 
fue de una productividad < 10 % del potencial. 

Con esta evidencia se plantea una prueba 
de hipótesis, a fin de determinar si es posible 
que la matriz energética sustentable objeto de 
estudio genere energía por debajo de los valores 
teóricos, cuyo potencial de generación alcanza 
los 182 MTEP/año de origen hidroeléctrico. Se 
utiliza como antecedente la muestra de la represa 
hidroeléctrica Los Caracoles en el periodo de 6 
años, según se pudo apreciar en la tabla 1.

H0: µ > 182 MTEP/año H1: µ < 182 MTEP/año

Debido a que las observaciones son n < 30, 
se recurre al empleo de un t-Test, propio de una 
distribución t de Student;

1. Error tipo I α = 0,01 (una cola); confiabili-
dad 99 %.

A
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Riesgo de la matriz energética sustentable 
asociado a la variabilidad del recurso 
hídrico

Los datos de generación de energía hidroeléc-
trica registrados en tabla 1 señalan un riesgo aso-
ciado a la disponibilidad del recurso. Para estimar 
la tasa de variabilidad del mencionado riesgo, se 
define un coeficiente de variación (Cv): 

Coeficiente  
de variación (3)

Rango de  
variación (4)

Se puede inferir que los factores hídrico-am-
bientales que afectan a la generación de energía 
hidroeléctrica en Los Caracoles afectan también 
a las demás represas del área considerada, al tra-
tarse de un sistema que se nutre de la misma 
cuenca del río San Juan. En la tabla 2 se deter-
minan los rangos de variación de generación de 
energía para cada represa, así como sus montos 
en MTEP. 

Puede observarse que la generación de ener-
gía supera el 9 % del potencial en la mayoría de 
los casos, pero no será > 68 % de este, sino una 
vez cada 6 años, con el 17 % de probabilidad. 
A cada valor de posición en el rango —máxi-

ma, media y mínima— le corresponde un escena-
rio I, II y III, respectivamente. Los escenarios (tabla 3)  
asisten a identificar situaciones ambientales de alta 
hidraulicidad (escenario I), media hidraulicidad 
(escenario II) y muy baja hidraulicidad (escena-
rio III). Cada escenario señala las cantidades de 
energía producida por la central, así como el 
diferencial oferta-demanda del total del balance 
energético. 

Estimación de las emisiones de CO2 
equivalente (CO2eq)

Se utilizan los factores estándar de emisión 
de CO2eq para la generación de energía eléctri-
ca mediante la quema de combustibles fósiles, 
como se detalla en la tabla 4, considerando los 
recursos según unidades de volumen (gas natu-
ral) o peso. Con el fin de cuantificar las emisiones 
frecuentemente consideradas neutras, como las 
producidas por las fuentes de energía solar, eólica 
e hidroeléctrica, y visibilizar el impacto de estas 
—aunque sea relativamente despreciable—, se 
recurre al empleo de los factores estándar pro-
porcionados en la metodología del análisis del 
ciclo de vida (ACV). El factor de emisión para la 
generación de energía eléctrica mediante ener-
gía térmica ha sido estimado en una media igual 
a 0,53 tnCO2eq/MWh año (MINEM, 2019).  

% Fuente Central
Capacidad 
instalada

Escenario I
(alta 

hidraulicidad)

Escenario II
(media  

hidraulicidad)

Escenario III
(baja 

hidraulicidad)

[MWh/año]

85,8 % Hidro

Ullum I-II La Olla 235.000 160.729 69.403 21.923

Quebrada de Ullum 132.000 90.282 38.984 12.314

Cuesta del Viento 28.000 19.151 8.269 1848

Caracoles 730.000 487.942 210.667 66.609

Tambolar 345.000 235.964 101.890 32.184

Punta Negra 300.000 180.000 88.600 27.986

El Horcajo 345.000 235.964 101.890 32.184

8,4 % Solar

San Juan 11.000 11.000 11.000 11.000

Cañada Onda I y II 13.500 13.500 13.500 13.500

Parque Solar Ullum 38.000 38.000 38.000 38.000

Las Lomitas 4800 4800 4800 4800

5,8 % Térmica Sarmiento 372.000 372.000 372.000 372.000

OFERTA TOTAL 2.554.300 1.849.333 1.059.003 634.348

Consumo promedio total 1.871.222 1.871.222 1.871.222 1.871.222

Diferencial y déficit 683.078 -21.889 -812.219 -1.236.874 

Confiabilidad 67 % 68 % 68 % 68 % 68 % 68 % 68 %

MTEP+CV X*1+Cv 42,1 13,9 7,8 1,7 17,7 20,3 20,3

Media X 18,2 6,0 3,4 0,7 7,6 8,8 8,8

MTEP-CV X*1-Cv 5,7 1,9 1,1 0,2 2,4 2,8 2,8

Confiabilidad 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %

A

 Tabla 2. Rangos de 
generación de energía 
posible para cada central 
hidroeléctrica (MTEP), a partir 
del Cv.
Fuente: elaboración propia 
(2019).

A

 Tabla 3. Matriz energética 
y balance de energía para tres 
escenarios posibles. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).

Coeficiente de 
variación 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜎𝜎
𝑋𝑋 = 1,2 (3) 

Rango de 
Variación 

𝑋𝑋 ∗ (1 − 𝐶𝐶𝐶𝐶) ≤ 𝐸𝐸(𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ) ≥ 𝑋𝑋 ∗ (1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶) (4) 
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Unidad Recurso
Factor estándar de emisión (tnCO2eq)

Convencional Análisis del ciclo de vida

MWh

Solar fotovoltaica 0,000 0,035

Eólica 0,000 0,007

Hidroeléctrica 0,000 0,020

dam3 Gas natural 1,936 -

tn

Carbón mineral 2,441 -

Fuel oil 3,127 -

*Factor de emisión por quema de combustibles 
fósiles, por unidad de energía generada 0,530 -

MWh *Factor de emisión nacional por unidad de 
energía secundaria consumida 0,380 -

A

 Tabla 4. Factores de 
emisión por recurso utilizado 
para generar energía primaria. 
Fuente: datos estadísticos 
(MINEM, 2019).

El factor de emisiones empleado en este apartado 
para cuantificar las emisiones GEI por consumo 
de energía secundaria que ingresa desde el Siste-
ma Interconectado Nacional para suplir los dife-
renciales en la oferta para cada escenario es de 
0,38 tnCO2eq/MWh. Este último es el factor que 
corresponde a la energía que cubre al déficit, para 
los tres escenarios estimados en la tabla 4.

Resultados

Indicadores ambientales:  
factores de emisiones GEI 

A medida que se pronuncia una menor 
hidraulicidad en el caudal del río San Juan, 
la demanda local depende en mayor medi-
da del Sistema Interconectado Nacional, con 
lo cual se incrementa el valor promedio de su 
factor de emisiones GEI, al provenir de una 
matriz energética convencional con gran pro-
porción (67 %) de fuentes no renovables. Pue-
de observarse en tabla 5 que el factor de 
emisión varía en función de la disponibilidad  
de cada recurso.

Puede observarse, igualmente, que el escena-
rio I, cuya estimación es del 95 % de la poten-
cia instalada de generación de energía, presenta 
niveles de emisiones GEI bajos, en comparación 
con los otros dos escenarios. Como ya se ha 
mencionado, esta línea verde se ha presentado 
una vez cada 6 años, con una probabilidad del 
17 %. El escenario opuesto (III) se ha construido 
con base en los valores máximos extremos del 
rango superior, por lo cual constituye, precisa-
mente, valores posibles, pero cuya probabilidad 
se asemeja a los extremos inferiores (escenario 
I). Por ello, cabe enfocarse principalmente en el 
escenario II, como un valor medio para un diag-
nóstico más factible. 

Consumo energético y emisiones GEI 
sectoriales

Mediante datos oficiales (Departamento de 
Información Económica y Social [DIES], 2014), 
se caracteriza el consumo energético de los sec-
tores económicos residencial (44 %), industrial 
(36 %), comercial (7 %), oficial (5 %), de riego 
(4 %), alumbrado público (3 %) y servicios sanita-
rios (1 %). Cabe hacer una observación en cuanto 

Factores de emisión GEI

Recurso Potencial
Escenario I 

(generación máxima) 
(MWh/año)

Escenario II 
(generación media) 

(MWh/año)

Escenario III 
(generación mínima) 

(MWh/año)

Solar FV 858 0,3 % 858 0,3 % 858 0,1% 858 0,1%

Hidro 50.760 20,5 % 33.841 14 % 14.873 3% 4.681 0,7%

Gas oil 197.160 79 % 197.160 82 % 197.160 38% 197.160 29%

Gas natural 0 % 8.318 3,5 % 308.643 59% 470.012 70%

Total 248.778 100 % 240.176 100 % 521.533 100% 672.711 100%

Factor 
TnCO2e/
MWh

0,10 0,13
0,49

1,06

A

 Tabla 5. Factores de 
emisión para consumo de 
energía en cada escenario. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).

Determination of greenhouse gas emissions (GHG) in a sustainable energy matrix through scenario analysis.  
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a la participación del sector riego: este porcentaje 
es relativamente bajo para pertenecer a una zona 
árida, cuya fuente de riego se obtiene mediante 
bombeo desde napas subterráneas. En el ámbito 
nacional, dichas participaciones son diferentes; 
particularmente, en el sector transporte (29 %), 
no contemplado a escala provincial. En el país, 
el consumo energético en los sectores residencial 
(27 %) e industrial (24 %) se ha visto afectado a 
lo largo de su historia por una progresiva desin-
dustrialización nacional, una mayor autonomía 
energética de las industrias hacia la autogenera-
ción y una producción marcada por el consumo 
de gas. En San Juan, casi la mitad de la energía 
que se produce se destina exclusivamente al sec-
tor residencial. 

En el caso del sector industrial, los consumos 
energéticos están en función de variables econó-
micas (macro y micro) y tecnológicas, pero en el 
caso del sector residencial los consumos depen-
den principalmente de las características urbanas, 
del parque edilicio, de la interacción de las unida-
des habitacionales frente al clima y de los hábitos 
de los usuarios. En la figura 4 se observa el impac-
to que tienen en las emisiones GEI locales los sec-
tores de mayor consumo energético: residencial 
(44 %) e industrial (36 %), en cualquiera de los 
3 escenarios. En estos sectores el potencial de 
reducción del consumo energético es fundamen-
tal para disminuir la contaminación ambiental. 

La rigurosidad del clima árido, de gran ampli-
tud térmica, y en el cual se halla la matriz ener-
gética sustentable, no solo explica en parte la 
variabilidad en la generación hidroeléctrica, sino 
también, la creciente demanda energética del 
sector residencial en acondicionamiento térmi-

co. Algunos estudios (Frank, 2019) señalan que 
la demanda energética del sector residencial, 
y particularmente, de edificios en altura locali-
zados en la provincia de San Juan, se vincula, 
principalmente, al empleo de equipos de acon-
dicionamiento térmico (61 %) y otros artefactos 
de uso cotidiano (37 %), como heladeras, lava-
rropas, etc. Esta información indica que una per-
sona por año podría generar, en promedio, 1 tn 
CO2eq tan solo en el uso de artefactos de aire 
acondicionado. 

Indicadores ambientales: emisiones GEI 
per cápita

Considerando una población local de 681.023 
personas en la zona objeto de estudio (INDEC, 
2019), se determina que el consumo energéti-
co per cápita medio para el periodo transversal 
(2011) alcanza los 2,75 MWh año. Este consumo 
no se aleja demasiado del promedio nacional, 
de 3,11 MWh por persona y año. En su estudio 
longitudinal de 19 años (1995-2014), Chévez 
et al. (2017) señalan que la población sujeto de 
estudio presenta consumos per cápita mayores 
que los estimados para 2011, con 4 MWh/año. 
Esta diferencia encuentra su razón en variaciones 
en la demanda; en el caso de Chévez et al. (2017), 
se halla una demanda de energía superior durante 
el periodo 1995-2014, en comparación con el 
caso registrado por los organismos oficiales a lo 
largo del periodo 2011 (Frank et al., 2016; AES, 
2019). Considerando dicho antecedente y dada 
su extensión temporal, se estiman los factores 
de emisión en cada escenario para la población 
sujeto de estudio y para el enfoque longitudinal 
(1995-2014) y seccional (2011), como se aprecia 
en la tabla 6.
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 Figura 4. Emisiones GEI 
derivadas de los consumos 
energéticos por sector, para 
cada escenario y cada año. 
Fuente: elaboración propia, 
con base en datos estadísticos 
de consumo energético 
sectorial (DIES, 2014).
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En el escenario II se cuadriplican las emisio-
nes per cápita respecto de las estimadas en el 
escenario I, el más similar (95 %) al potencial de 
generación de la matriz energética sustentable. 
En un escenario III con muy baja hidraulicidad 
en el caudal, las emisiones per cápita son 8 veces 
superiores a las esperadas, con base en el poten-
cial de la matriz energética sustentable, con igual 
consumo energético.

Respecto de análisis determinísticos previos 
realizados sobre la matriz energética sustentable 
analizada, se cita el trabajo de Frank et al. (2016), 
el cual señala una emisión per cápita = 0,10 
tnCO2eq/MWh año, correspondiente al 100 % de 
generación de energía hidroeléctrica potencial. 
Este valor, multiplicado por los 4 MWh de consumo 
energético medio anual per cápita, establece 
emisiones GEI por 0,40 tnCO2eq. El resultado 
es similar al observado en el escenario I, con un 
enfoque determinístico basado en la generación 
potencial de la matriz energética sustentable, como 
se vio en la tabla 3. Al introducir el riesgo asociado 
a la variabilidad de la hidraulicidad del río San 
Juan, el parámetro de emisiones GEI per cápita se 
aleja significativamente del valor esperado, de lo 
cual resulta 8 veces la emisión teórica, estimada 
con base en la visión determinística y sin riesgo 
de la generación de energía a partir de la potencia 
instalada. El escenario I se manifiesta con el 17 % 
de probabilidad, mientras que el restante 83 % 
de las ocasiones (años) las emisiones GEI son 
superiores a 0,52 TnCO2eq per cápita.

Considerando los datos de consumo energé-
tico relativo de cada sector económico, en San 
Juan y disponiendo de una matriz energética 
sustentable, las emisiones GEI per cápita para el 
sector residencial pueden alcanzar, en el peor 
escenario, hasta 1,90 tnCO2eq/MWh año, don-
de 1,16 tnCO2eq/MWh año corresponde a las 
emisiones debidas al empleo de equipos de aire 
acondicionado (Frank, 2019). En tal sentido, en 
el peor escenario, el 29 % de las emisiones GEI 
originadas en los límites geopolíticos de San Juan 
se deben al empleo de estos artefactos de acon-
dicionamiento térmico, a pesar de la penetración 
de gas natural en el sector edilicio capitalino, 

analizado por la autora. Se puede inferir que 
en el sector residencial de zonas semirrurales y 
rurales, ante la baja penetración de las redes de 
distribución de gas natural, este consumo ener-
gético en acondicionamiento térmico es mayor, 
así como las emisiones GEI.

Etiquetado de emisiones GEI per cápita
En la figura 5 se observa la representación grá-

fica de los niveles de emisiones GEI, producto 
del consumo anual de energía eléctrica per cápi-
ta medido en tnCO2eq. Ferraro et al. (2013) pro-
porcionan estándares nacionales de emisiones 
anuales que van desde 0,08 hasta 2,03 tnCO2eq 
per cápita. Los valores de dichos estándares se 
obtienen a partir del factor de emisión para con-
sumo, con base en la Matriz Energética Nacional 
(2010), estimada en 0,38 tnCO2eq/MWh. Esos 
estándares se restringen a los resultados de estu-
dios realizados en Argentina, y se plasman, en este 
caso, como lo han hecho varios autores, en una 
figura, uno de cuyos extremos es de color verde, y 
el extremo opuesto, rojo. El color verde (hacia el 
valor 0,08) señala un mejor desempeño ambien-
tal por consumo por persona al indicar emisiones 
GEI relativamente bajas. En el caso extremo, el 
color rojo (hacia el valor 2,03) indica mayores 
emisiones GEI y un desempeño ambiental nega-
tivo. La misma figura en colores se aplica a gran 
diversidad de casos y productos, y se la cita como 
indicativo a fin de observar el grado de despla-
zamiento de las emisiones GEI per cápita conse-
cuentes con dos variables: el consumo de energía 
eléctrica, por un lado, y, por otro, la variabilidad 
de la composición de los recursos con los cua-
les se obtiene esa energía. Dicha representación 
cromática permite comparar la dispersión gráfi-
ca de las emisiones GEI de la Matriz Energética 
Nacional (2010, en color) y la dispersión gráfica 
de la matriz energética sustentable (1995-2014, 
sin relleno o en blanco), al ser analizada con la 
perspectiva de los escenarios I, II y III. 

Los rangos obtenidos en este trabajo median-
te el análisis de sensibilidad utilizando escenarios 
optimistas, medios y pesimistas se presentan en un 
rectángulo sin relleno, plasmado sobre la gráfica en 
colores en la figura 5. Se consideran tanto el perio-
do transversal de consumo de energía eléctrica 
(2011) como el registro histórico longitudinal de 19 
años (1995-2014). En ambos casos, las emisiones 
GEI per cápita de la matriz energética sustentable 
local sobrepasan los estándares nacionales, pues 
se extienden hasta superar los valores máximos de 
la figura (2,03 tnCO2eq/pers*año). El rango señala 
que es posible que en algunos años (uno cada 6) las 
emisiones GEI se ubiquen hacia la izquierda (ver-
de), entre los 0,36 y los 0,52 tnCO2eq/pers*año; 
sin embargo, el valor de emisiones GEI per cápi-
ta del escenario II —el más probable— se loca-
liza en el extremo rojo de las emisiones a escala 
nacional. Puede observarse que, también en el 

Emisiones históricas GEI/energía consumida per cápita
[TnCO2eq/pers*año]

(1995-2014)

Escenario I Escenario II Escenario III

0,52 2,00 4,30 

0,36 1,40 2,90

Emisiones GEI por energía consumida per cápita [TnCO2eq/pers*año] (2011)

A  Tabla 6. Emisiones de 
CO2eq para cada escenario, a 
partir del consumo energético 
medio anual. 
Fuente: elaboración propia, 
con datos de consumo 
energético provisto por 
Chévez et al. (2017) y el 
Departamento de Información 
Económica y Social (DIES, en 
Frank et al., 2016).
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ámbito nacional, San Juan —aun disponiendo de 
una matriz energética sustentable— podría gene-
rar emisiones GEI superiores a las observadas en 
la Matriz Energética Nacional, cuya mayor propor-
ción corresponde a fuentes no renovables. 

Benchmarking de emisiones GEI per 
cápita en otros países del mundo

Los valores de las emisiones GEI van en con-
cordancia con el grado de desarrollo económico 
del país. De esa manera, según datos estadísti-
cos del BM (2019), las naciones cuyos ciudadanos 
presentan ingresos económicos bajos exhiben un 
promedio de 0,30 tnCO2eq/pers*año; aquellos 
con ingresos medianos, uno de 3,90 tnCO2eq/per-
s*año; los que disponen de ingresos medios-altos, 
uno de 6,60 tnCO2eq/pers*año, y los ciudadanos 
con ingresos altos, uno de 10,70 tnCO2eq/pers*a-
ño. En la figura 6 se destaca el elevado nivel de 
emisiones que presentan países como Arabia Sau-
dita (19,52 tnCO2eq/pers*año), seguido por Esta-
dos Unidos (16,49 tnCO2eq/pers*año) y Canadá 
(15,11 tnCO2eq/pers*año).

En Argentina, hasta el 29 % de la matriz ener-
gética se compone de fuentes hidroeléctricas; 
en Brasil, el 61 %; en Chile, el 31,7 %; en Boli-
via, el 28,9 %; en Paraguay, el 100 %, y en Uru-
guay, el 60 %. En el país, solo el 10 % del total de 
la energía final consumida proviene de fuentes de 
origen renovable (solar y eólica). Este valor es rela-
tivamente inferior, en comparación con los demás 
países limítrofes de la región, como Chile (24 %), 
Uruguay (58 %), Paraguay (62 %), Brasil (44 %) y 
Bolivia (17,5 %). Como puede observarse, no obs-
tante disponer de recursos similares entre países 
limítrofes, Argentina tiene un menor porcentaje 
de fuentes no convencionales (hidro y renovables) 
en su matriz energética que los demás países de la 
región, e igual acceso a la electricidad en la pobla-
ción (superior al 90 % en todos los casos). 

Datos registrados en 2014 señalan que Argenti-
na se ubica (Banco Mundial, 2019) entre los países 
con menores emisiones GEI (promedio pondera-
do), con 4,74 tnCO2eq/pers*año, en línea con la 
media mundial, de 5 tnCO2eq/pers*año. Junto 
con Chile y Venezuela, este valor de emisiones GEI 
per cápita es uno de los más altos de América Lati-
na, región cuyo promedio de emisiones es de 3,10 
tnCO2eq/pers*año (figura 6). Los países miembros 
de la OCDE4, los cuales se han comprometido a 
mantener, y en algunos casos —como Francia y 
Polonia— reducir, sus emisiones, alcanzan las 9,50 
tnCO2eq/pers*año. Este valor triplica las emisio-
nes GEI de América Latina y duplica el valor de 
las emisiones en la matriz energética sustentable 
objeto de análisis. 

4 Agrupa a 36 países, cuya extensa lista puede consultarse 
en diversos sitios de internet. De América Latina, Chile y 
México hacen parte de esta organización en la actualidad.

Se observa que, pese al impacto del riesgo hídri-
co de la matriz energética sustentable analizada 
sobre el nivel de emisiones GEI, el escenario pesi-
mista (III: 4,30 tnCO2eq/pers*año), definido en 
el presente trabajo, señala montos de GEI menos 
impactantes que los observados en los países desa-
rrollados, cuyos parámetros se aproximan y supe-
ran los 10 tnCO2eq/pers*año. 

Cuando la matriz energética sustentable satisfa-
ce su potencial de generación —uno de cada seis 
años—, las emisiones GEI locales per cápita se ubi-
can entre las más bajas del mundo: entre los 0,36 y 
los 0,52 tnCO2eq/pers*año. 

Discusión
El valor estimado de emisiones con base en la 

potencia instalada de la matriz energética es un 
valor extremo y con baja probabilidad de ocu-
rrencia, y ofrece una impresión de sustentabili-
dad engañosa. La matriz energética sustentable 
analizada es difícil de mantener en el tiempo, 
y solo el 17 % de las veces promete emisiones 
despreciables. Una de las razones de esta varia-
bilidad puede hallarse en la creciente contrac-
ción de los glaciares andinos (Diario de Cuyo, 
2018), manifestada en una reducción del caudal 
del río5. La introducción del concepto de riesgo 
en los análisis, en general, conduce a la disminu-
ción de errores de estimación. Podemos ver que 
un rango en sí mismo ofrece valores esperados 
flexibles, para diferentes probabilidades. Al con-
siderar el espectro de valores probables, se iden-
tifica el impacto de una variable independiente, 
extraña al análisis, como lo es el nivel de hidrau-
licidad del río sobre las emisiones de CO2eq por 
unidad de energía generada y por usuario. En 
consecuencia, otra cuestión por rever es el valor 

5 Este factor tiene relación con fenómenos mundiales como 
las mayores temperaturas ocasionadas por el calentamiento 
global y la disminución de las lluvias en zonas desérticas del 
planeta. 

A  Figura 5. Etiqueta de 
emisiones per cápita de GEI en 
tnCO2eq*año para periodos 
longitudinales (1995-2014) 
y transversales (2011) de 
consumo de energía eléctrica 
en San Juan.
Nota: Las líneas en colores 
indican la variación de mayor 
(rojo) a menor (verde) cantidad 
de emisiones. La línea en 
blanco señala los valores GEI 
obtenidos en el presente 
trabajo.
Fuente: elaboración propia, 
con base en estándares 
nacionales proporcionados por 
Ferraro et al. (2013).
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del factor de emisión: analizar si debe este ser 
considerado un valor rígido, o bien, un rango de 
valores posibles; particularmente, en matrices en 
las cuales impera la incertidumbre.

Por otra parte, cabría preguntarse si la escala 
de aproximación de las emisiones por países no 
es demasiado amplia; hay estudios (Puliafito et 
al., 2017) que señalan la mayor precisión alcan-
zada en la estimación de las emisiones al abordar 
regiones a escalas inferiores a las departamen-
tales. Resulta razonable escalar las emisiones a 
dichos límites, pues las normativas de acondi-
cionamiento térmico, entre otras que afectan al 
consumo energético residencial (casi el 50 % en 
San Juan), dependen de los municipios, los par-
tidos o los departamentos (Chévez et al., 2017). 

En vista de la gran participación en la deman-
da energética del sector residencial, parece 
determinante reducir las emisiones a la atmósfe-
ra mediante la optimización de la envolvente de 
viviendas barriales. Estudios (Blasco Lucas et al., 
2011) confirman que el mayor consumo energé-
tico en viviendas se produce para conservar el 
confort higrotérmico de los usuarios, y que esto 
supone el uso de diversos recursos no renova-
bles. En el mencionado trabajo también se ha 
verificado que la calidad de diseño y construc-
ción de los hogares es uno de los factores que 
influyen fuertemente en el consumo de ener-
gía. Sería posible conservar constante el nivel de 
emisiones GEI mediante el diseño de un sistema 
tarifario que penalice el mayor consumo energé-
tico en épocas de baja generación hidroeléctri-
ca. De esa manera, la incertidumbre respecto de 
la disponibilidad de energía de origen renova-
ble, ligada al riesgo de baja hidraulicidad, podría 
comunicarse al consumidor y ser este un sujeto 
activo sobre el nivel de emisiones GEI.

Conclusiones
Los escenarios I, II y III elaborados en el pre-

sente trabajo se basan en evidencia empírica de 
un caso altamente representativo, como lo es el 
que constituye la central hidroeléctrica Los Cara-
coles, cuyo potencial de generación de energía 
comprende el 35 % de la matriz energética sus-
tentable analizada. Este registro histórico contra-
dice la hipótesis de sustentabilidad energética y 
ambiental (H0) esperada en una matriz energé-
tica sustentable, principalmente constituida por 
recursos renovables, cuyo potencial de gene-
ración hidroeléctrica alcanza el 85 % de esta. 
Mediante una prueba de hipótesis t-test se con-
firma dicho supuesto. 

Respecto de las emisiones originadas en la matriz 
energética sustentable objeto de análisis, con ran-
gos entre los 0,52 y los 4,30 tnCO2eq año/per cá- 
pita, con una media de 2,00 tnCO2eq año/per 
cápita, se puede decir que en periodos de baja 
hidraulicidad las emisiones GEI se incrementan 
significativamente, y que este efecto negativo 
presenta mayor frecuencia (83 %) que el esce-
nario esperado o potencial (17 %). Es decir, la 
mayoría de los años se producen emisiones GEI 
superiores a las reflejadas a partir de la composi-
ción de la matriz energética sustentable aborda-
da. En el escenario más pesimista, existe el 66 % 
de déficit energético en la matriz energética sus-
tentable, que debe ser cubierto mediante la pro-
visión de energía eléctrica secundaria inyectada 
por el Sistema Interconectado Nacional, con sus 
consecuentes incrementos en las emisiones GEI 
a la atmósfera (0,38 tnCO2eq/MWh).

Los resultados obtenidos mediante los métodos 
estadísticos de prueba de hipótesis permiten estable-
cer inferencias sobre la población verificando que 
la matriz energética sustentable estudiada gene-
ra energía hidroeléctrica por debajo del prome-

Shaded Points

< 2,77

2,77 - 6,50

6,50 - 10,31

10,31 - 17,36

> - 17,36

A  Figura 6. Distribución 
geopolítica del promedio 
ponderado de emisiones de 
GEI per cápita y por países 
para 2014. 
Fuente: Banco Mundial 
(2019).
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dio esperado, lo cual impacta significativamente 
sobre el desempeño ambiental incrementando de 
un año al otro el nivel de emisiones a la atmósfera. 
La matriz energética sustentable analizada se ve 
afectada de forma directa por el nivel de hidrauli-
cidad de la cuenca, debido a que es la generación 
hidroeléctrica su principal componente (85 %). La 
matriz energética nacional se compone de fuen-
tes hidroeléctricas abundantes y estables, asenta-
das en cuencas prominentes. A escala nacional, la 
variabilidad de la hidraulicidad de la matriz ener-
gética sustentable analizada impacta en menos 
del 5 % de la generación hidroeléctrica en el país, 
por lo tanto, no sería factible suponer que el fac-
tor de CO2eq por unidad de energía producida 
sea muy diferente del estimado para Argentina. 
En el plano internacional, las emisiones locales de 
CO2eq per cápita originadas en la Matriz Energé-
tica Nacional (4,75 y 4,35 tnCO2eq año/per cápi-
ta; Banco Mundial e IEA, respectivamente) entre 
una de las más bajas, si consideramos que Estados 

Unidos emite entre 14,95 y 16,49 tnCO2eq año/
per cápita. 

Los parámetros de emisiones GEI por escenario 
obtenidos en este trabajo son aplicables a todo 
sector o población cuya demanda energética total 
provenga de la matriz energética sustentable obje-
to de análisis. Es posible que el sector industrial 
deba contemplar los efectos de la autogeneración 
de energía en la estimación de sus emisiones. 

Nomenclaturas
µ; media poblacional o teórica, igual a 730.000 

MWh*año
x; media muestral, igual a 182.000 MWh*año 
σ; desviación estándar de la muestra 97.551 

MWh*año 
s; desviación estándar de la población
n; observaciones o eventos (6 años)
Cv; coeficiente de variación
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Introducción
Este artículo se presenta como resultado de las 

actividades del programa Jóvenes investigadores, 
de Colciencias, dentro del marco del desarro-
llo del proyecto URBAniños, Resiliencia y Edu-
cación: Desarrollo de una propuesta interactiva 
para involucrar a la población infantil en proce-
sos de intervención del espacio urbano a partir 
de proyectos de infraestructura verde con enfo-
que abajo hacia arriba, actualmente en desarro-
llo. La autora principal es joven investigadora 
de Colciencias y la coautora es la investigado-
ra principal del proyecto de investigación. Este 
artículo se adscribe a la línea de investigación 
Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, 
del grupo de investigación Hábitat y Desarrollo 
Sostenible, de la Universidad del Valle.

De acuerdo con la ONU (2008), el calenta-
miento global está asociado a fenómenos como 
el crecimiento del nivel del mar, temporadas 
de intenso frío y olas de calor en lugares donde 
antes no las había, propagación de enfermeda-
des y el colapso de ecosistemas delicados, como 
los páramos, que cumplen la función vital de ser 
reguladores del ciclo del agua y garantizan la dis-
ponibilidad de agua en las ciudades.

Los cambios en las pautas de precipitación y 
la desaparición de los glaciares afectarían seria-
mente la disponibilidad de agua para el consumo 
humano, para la agricultura y para la generación 
de energía (IPCC, 2007, p. 52). Se espera que 
hacia mediados del siglo XXI el cambio climáti-
co haga disminuir los recursos hídricos en gran 
número de islas pequeñas, por ejemplo, del Cari-
be o del Pacífico, hasta el punto de no ser ya sufi-
cientes para cubrir la demanda durante periodos 
de precipitación escasa. Con el aumento de las 
temperaturas aumentarían las invasiones de espe-
cies no nativas; particularmente, en islas de latitu-
des medias y altas (IPCC, 2007, p. 52).

Estas problemáticas ambientales se asocian a las 
actividades humanas y desencadenan situaciones 
de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climáti-
co. Y es que, justamente, las actividades humanas 

Resumen 
Se presenta un estado del arte de la participación infantil en procesos urbanos. El objetivo 
cognitivo del estudio es conocer cuáles son las tendencias y los enfoques empleados en la 
actualidad para involucrar a los niños en proyectos urbanos orientados al mejoramiento 
de las condiciones ambientales. El estudio tiene un diseño cualitativo e interpretativo de 
tipo documental. La primera fase de análisis correspondió a la construcción del marco 
conceptual y la definición de las características que orientaron el estudio. En la segunda 
se escogieron los casos de estudio de acuerdo con las características definidas. La tercera 
consistió en el análisis individual y comparativo de los casos de estudio. Como resultado, 
se presenta una matriz comparativa que evidencia las tendencias teóricas y conceptuales 
actuales, donde se destacan las interacciones entre el diseño urbano, la participación infan-
til y el aprendizaje de temáticas ambientales para promover el mejoramiento del hábitat 
urbano.

Palabras clave: Aprendizaje activo; educación ambiental; juego educativo; participación 
ciudadana; planificación urbana;

Abstract 
A state of the art of children’s participation in urban processes is presented. The cognitive 
objective of the study is to know what are the trends and approaches currently used to 
involve children in urban projects which improve environmental conditions. The study has 
a qualitative and interpretative documentary design. The first phase of analysis was the 
construction of the conceptual framework and definition of the characteristics that guided 
the study; in the second phase, the study cases were chosen according to the defined cha-
racteristics, and the third phase consisted of the individual and comparative analysis of the 
study cases. As a result, a comparative information matrix is presented that shows current 
theoretical and conceptual trends, highlighting the interactions between urban design, chil-
dren’s participation, and the learning of environmental themes to promote the improve-
ment of urban habitat.

Keywords: Active learning; environmental education; educational play; citizen participa-
tion; urban plan;
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son las principales causantes del cambio climá-
tico y las ciudades acumulan la mayor cantidad 
de agentes nocivos para el medio ambiente, pues 
las ciudades constituyen el 67 % de las emisiones 
mundiales y el 80 % de demanda de energía para 
su funcionamiento (Sánchez, 2013).

El desencadenamiento de situaciones catastró-
ficas asociadas al cambio y a la variabilidad cli-
máticos encuentran como factor potencializador 
(o disipador) la capacidad de una población para 
enfrentarse a condiciones adversas. En este con-
texto, Cárdenas (2006) plantea que los desastres 
deben entenderse como procesos sociales, y no 
como eventos disruptivos, incontrolables y repen-
tinos de la naturaleza; en otras palabras, que la 
vulnerabilidad es producto de las prácticas socia-
les y de las condiciones de riesgo acumulado 
históricamente.

El medio ambiente y las consecuencias del 
cambio climático hacen parte de las agendas de 
los países alrededor del mundo, junto con situa-
ciones de pobreza y violencia, y conforman de 
esta manera los tres pilares de urgente interven-
ción. La convergencia de estos tres elementos ha 
traído como consecuencia problemas sociocul-
turales, tocados transversalmente por los econó-
micos, y que se reflejan en situaciones adversas 
como la crisis ambiental mundial, el crecimiento 
de la brecha de pobreza, difícil acceso a la edu-
cación, y en este contexto, particularmente, a la 
educación ambiental.

Dentro del marco de esta problemática mun-
dial, el rol que juegan los ciudadanos es vital para 
hacerles frente a estas situaciones ambientales 
adversas. Se promueve la reflexión acerca de las 
problemáticas ambientales y el papel de los habi-
tantes de las ciudades como parte del problema y 
de la solución, a través de la conceptualización, 
la educación y la sensibilización, que permitan el 
aprendizaje de nuevos conceptos que motiven 
la intervención en sus entornos y contribuyan a 
tener ciudadanos más informados y conscientes.

En el presente estudio se recopilan algunas de 
las estrategias para resolver o disminuir problemas 
ambientales, como tema urgente y fundamental 
que compromete el futuro de las ciudades, y la 
participación ciudadana —particularmente, la par-
ticipación infantil y su capacidad de intervención 
sobre el entorno—, y se hace una sistematización de  
estas para comprender su alcance y reflexionar en 
torno a las metodologías utilizadas a fin de promo-
ver la participación infantil en procesos urbanos, 
aplicadas en proyectos o programas implemen-
tados en el espacio público, y que tienen como 
actores principales a los niños. 

Alrededor del mundo, muchos gobiernos han 
identificado la inclusión de la población en los pro-
cesos urbanos como una herramienta útil y exito-
sa, dado que esta: 1) promueve el fortalecimiento 
de las estrategias formales e informales de partici-
pación comunitaria, a través de la capacitación y 
la transferencia de conocimiento; 2) incrementa 

una cultura de activación social y diversificación 
e inclusión en la política, a partir del empodera-
miento de los ciudadanos; 3) fortalece los pro-
cesos sociales que conforman comunidades más 
resilientes ante los riesgos, y 4) fortalece las estruc-
turas económicas locales. 

Como parte del reconocimiento de los gru-
pos poblacionales que participan en este tipo de 
iniciativas, se ha identificado el importante rol 
que tiene la población infantil. Su participación 
en procesos urbanos fortalece su confianza, su 
autoestima y su autonomía, y promueve aportes 
con soluciones reales a problemas actuales en su 
comunidad. 

No obstante lo anterior, la participación de los 
niños en tal tipo de estrategias requiere el uso de 
herramientas especiales, con el fin de ofrecerles 
la capacidad para aprender acerca de los temas 
urbanos y garantizar que sus aportes sean toma-
dos en cuenta para el desarrollo de proyectos 
enfocados en el mejoramiento de las ciudades.

El uso de metodologías creativas que animen a 
niños y adolescentes a plantear sus visiones es una 
constante a la hora de permitir el intercambio de 
conocimiento entre actores. Un ejemplo de eso 
es la experiencia de los talleres participativos con 
niños que está realizando el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo de Chile (MINVU) para validar la 
actualización de la política, y en los que participan 
niños de 11 a 14 años, como invitados a “soñar 
su ciudad, barrio, espacio público, vivienda, entre 
otros” (Consejo Nacional de la Infancia, 2016, p. 
59).

Chile Crece Contigo, por su parte, se basa en 
la fotografía como herramienta para que los niños 
seleccionen e identifiquen los lugares de su entor-
no que más les gustan y aquellos que no les agra-
dan, lo cual permite trabajar su modificación y su 
mejora (Consejo Nacional de la Infancia, 2016, p. 
59). Esta forma de acercamiento a los problemas 
por parte de los menores permite que, a partir 
de acciones cotidianas, se acerquen a la solu-
ción de conflictos mediante ideas con su propia 
perspectiva.

Lo anterior se refiere a la participación infantil 
en la planificación de las ciudades y las estrate-
gias empleadas para que esto suceda. Es posible 
reconocer proyectos urbanos que involucran la 
participación infantil, y que emplean estrategias 
como: 1) el trabajo intersectorial en el que se inte-
gran los programas y las políticas con las ideas y 
los enfoques de intervención definidos una vez 
se consulta a los niños (Whitzman et al., 2010);  
2) garantizar que los niños tengan contacto con 
la naturaleza en las ciudades (Freeman et al., 
2015), lo cual permite que sean más conscientes 
en cuanto a la calidad ambiental de las ciudades y 
su corresponsabilidad frente a los efectos adversos 
debido a las actividades humanas, y 3) el personal 
que esté en contacto con los niños tiene conoci-
mientos y formación para tal fin.

Polo-Garzón, C. y López-Valencia, A. P. (2020). La participación infantil en proyectos urbanos. El juego en espacios públicos para la promoción 
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La forma como han sido canalizadas las ideas 
aportadas por los niños en la formulación y la 
implementación de proyectos urbanos enfocados 
en el mejoramiento de las ciudades, encuentra 
enfoques diversos y depende de factores como 
las condiciones geográficas, climáticas, culturales 
y económicas. El análisis de dichas condiciones 
se desarrolló a partir de la revisión sistemática de 
casos de estudio.

Los casos de estudio se presentan agrupados a 
partir de la definición de seis enfoques: 1) pro-
yectos de formación curricular y extracurricular, 
en articulación con la escuela; 2) articulación 
intersectorial; 3) impacto en las políticas públicas; 
4) arte, arquitectura y expresión para transmitir 
conocimientos; 5) población infantil vulnerable, y 
6) desarrollos de base tecnológica, en los cuales se 
interconectan los factores ya mencionados.

La matriz que se consolida como resultado del 
análisis permite generar una reflexión comparati-
va sobre los diferentes métodos para involucrar a 
la población infantil, a través del juego, en proce-
sos de intervención del espacio urbano.

La capacidad para aprender de los niños se 
potencia mediante las actividades que involucran 
la experimentación con sus cuerpos y su reco-
nocimiento en el espacio, los objetos y los luga-
res que los rodean; a partir de esto, se propicia 
la comunicación verbal y no verbal. Esta comu-
nicación debe incluir a la población de niños y 
adolescentes con necesidades educativas espe-
ciales (NEE), según hacen ver López y Valenzuela 
(2015, p. 43). El aprendizaje vivencial que sugiere 
el contacto con la ciudad, así como la exploración 
corporal a través de diferentes sentidos, pueden 
generar espacios inclusivos para los niños.

Las características descritas nos conducen al 
aprendizaje significativo en edades tempranas. 
Para Novak, “El aprendizaje significativo subyace 
a la integración constructiva de pensamiento, sen-
timiento y acción, lo que conduce al engrandeci-
miento humano” (1998, p. 13).

Dentro de las estrategias para el aprendizaje 
significativo centradas en el aprendizaje expe-
riencial y situado —es decir, el aprendizaje que 
se enfoca en la construcción del conocimiento en 
contextos locales aplicables a los proyectos urba-
nos con participación de población infantil— se 
encuentran: 1) el aprendizaje centrado en la solu-
ción de problemas auténticos y 2) las prácticas 
situadas, o aprendizaje in situ, en escenarios rea-
les (Díaz, 2003, p. 8). 

La participación de los niños en la ciudad es una 
inversión en el presente para su posterior desem-
peño y su participación como adultos en las deci-
siones de las naciones y en el desarrollo de las 
generaciones futuras. En el contexto actual, exten-
der el conocimiento y la capacidad de los niños 
para responder adecuadamente a problemáticas 
urbanas cuando sean adultos se hace necesario 
como una apuesta hacia el futuro. 

El juego como estrategia de inclusión de niños 
en entornos urbanos es abordado por Pinheiro 
(2012) desde variados enfoques. La metodología 
propuesta para el abordaje de esta cuestión inclu-
ye una mixtura entre algunos componentes de la 
educación, la psicología ambiental1 y el interés 
por el medio ambiente urbano; todo se mezcla en 
espacios lúdicos estructurados para jugar y para 
el ocio infantil (Pinheiro, 2012, p. 59), con fines 
pedagógicos.

Se resalta el juego, entendido como una estra-
tegia pedagógica potente en los procesos de cons-
trucción de ciudad que incluye a los niños y como 
una forma eficiente de llegar a ellos. Una inves-
tigación realizada por Mustapa (2015), basada 
en una vasta revisión bibliográfica, concluye, en 
relación con aspectos urbanos y ambientales, que 
el juego de los niños en ambientes naturales y su 
relación directa con la naturaleza existente en las 
ciudades contribuyen a su desarrollo cognitivo, 
físico y social, genera emociones positivas, entre-
ga sentido del lugar, así como empatía, y ayuda al 
cuidado de la naturaleza.

El juego, que contiene un significado y un sen-
tido como parte del desarrollo infantil, se iden-
tifica en este artículo más allá del juego por el 
juego: se centra en la concepción del juego para 
el aprendizaje, en el juego con contenidos temá-
ticos ambientales y en cómo a través del juego se 
puede explorar la forma de transmitir temas com-
plejos con un lenguaje apropiado para los niños.

Metodología

Tipo de investigación
La investigación se realizó a través de un dise-

ño cualitativo e interpretativo, de tipo documen-
tal, que determinó el procedimiento de selección, 
acceso y registro de la muestra documental.

Unidades de estudio
En una matriz bibliográfica se reseñó un total 

de 20 proyectos urbanos alrededor del mundo, 
y en la cual se incluyó la participación infantil 
para su desarrollo. La información fue consulta-
da en documentos de diverso tipo: artículos de 
revista, trabajos de investigación, libros, trabajos de 
grado de pregrado y de posgrado, folletos y graba-
ciones, entre otros. Luego se pasó a la selección de 
la muestra usando los filtros que permite Excel y  
la aplicación de criterios de tipo conceptual y teó-
rico, lo cual dejó como resultado un total de 17 
proyectos que se incluyen en el análisis.

Instrumentos
Matriz de revisión bibliográfica: Instrumento 

diseñado en Excel, y en el que se inventariaron 

1 La psicología ambiental se interesa en los efectos de las 
condiciones ambientales sobre los comportamientos y las 
conductas y en la manera como el individuo percibe o el 
ambiente actúa sobre este (Moser, 2003, p. 13).
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todos los textos y los documentos incluidos en el 
proceso de revisión, y a los cuales, a su vez, se apli-
caron filtros de selección. En esta matriz se rese-
ñaron los textos de tal manera que el uso de la 
información se diera de forma práctica. 

Matriz analítica de contenido: Instrumento 
diseñado en Excel, y en el que se relacionaron los 
casos de estudio de la muestra, escritos en hori-
zontal, con las categorías de análisis, escritas, a su 
vez, en vertical. De cada texto se extrajeron todos 
los párrafos o las frases en las cuales se desarrolló 
un tema relacionado con alguna de las categorías, 
y se los ubicó en la correspondiente casilla. Tam-
bién se incluyeron la bibliografía y las observacio-
nes de cada texto, de una forma organizada que 
facilitó la lectura lineal y la transversal.

Procedimiento
Se accedió a los textos para su lectura, su revi-

sión y el copiado textual de la información reque-
rida según las categorías analíticas. El diseño de 
la investigación se centró en la búsqueda de las 
categorías de análisis para el abordaje del estudio 
y su aplicación en la unidad de estudio.

Se planteó una primera fase de análisis como 
insumo inicial en la construcción de un estado del 
arte y un marco conceptual en torno al tema. Esta 
primera fase permitió definir tres características 
que orientaron el estudio: 1) Enfoques teóricos de 
participación infantil: el juego y las dinámicas par-
ticipativas; 2) Ciudad y juego: el juego en el espa-
cio público, planteando la relación entre el juego 
y la ciudad, y la capacidad de participación como 
ciudadanos que tienen los niños, y 3) El juego en 
el espacio público para la promoción de concep-
tos ambientales. 

La segunda fase del análisis consistió en la elec-
ción de casos de estudio que cumplieran con las 
tres características anteriores, a fin de identificar 
los diferentes enfoques y las estrategias emplea-
das en cada caso; es decir, proyectos desarro-
llados con participación infantil, a través de 
metodologías participativas y didácticas, orienta-
dos al mejoramiento de las condiciones ambien-
tales, e implementados en el espacio público de 
las ciudades. 

La tercera y última fase consistió en el análisis de 
los casos de estudio, lo cual exigió la revisión con-
secutiva de la información obtenida en las fuentes 
bibliográficas de manera individual en cada caso, 
para luego comparar las fuentes a partir de las 
categorías aplicadas para identificar las repeticio- 
nes, los vacíos, las confirmaciones, las amplia-
ciones y las falencias, así como la calidad y la 
cantidad de la información sobre el objeto de 
investigación.

El análisis de proyectos como casos de estudio 
se desarrolló a partir de las siguientes categorías 
de análisis: iniciativa; descripción general; tipos de 
proyectos realizados; objetivo; lugar de ejecución; 
valor de ejecución; impactos generados; enfo-

ques teóricos para el abordaje del proyecto. Los 
casos de estudio se presentan agrupados a partir 
de la definición de seis enfoques: 1) Proyectos de 
formación curricular y extracurricular, en articula-
ción con la escuela; 2) Articulación intersectorial; 
3) Impacto en las políticas públicas; 4) Arte, arqui-
tectura y expresión para transmitir conocimientos; 
5) Población infantil vulnerable, y 6) Desarrollos 
de base tecnológica.

Este artículo muestra la aplicación de las cate-
gorías analíticas (a priori) al material documental, 
lo que permite su lectura y su interpretación y es, 
además, resultado de la comparación entre dichas 
categorías. Los resultados del análisis de los casos 
de estudio se relacionaron dentro de una matriz 
comparativa que evidenció las tendencias teóricas 
y conceptuales en torno al tema, lo cual dio paso 
a unas reflexiones finales.

Resultados

Participación infantil, la ciudad y el juego

Enfoques teóricos de participación 
infantil: el juego y las dinámicas 
participativas 

La participación es una herramienta práctica 
para la construcción y el aprendizaje de la ciu-
dad. Para impulsar la participación de niños y 
adolescentes es necesario: 1) revisar los vínculos 
intergeneracionales y las estructuras sociales de 
poder; 2) promover espacios de comunicación y 
cooperación entre generaciones, y 3) estimular el 
diálogo y el intercambio de ideas y puntos de vista 
de manera incluyente.

Es posible afirmar que la participación es un ele-
mento estratégico para la solución real y concerta-
da a problemas de las ciudades contemporáneas, 
si se la entiende como un proceso permanente de 
formación de opiniones en el seno de los grupos 
de trabajo y los organismos intermedios, en torno 
a todos los problemas de interés común, a medida 
que estos van surgiendo y requieren soluciones; 
es decir, decisiones (Wright, 1954). Así mismo, es 
posible comprenderla como la capacidad real y 
efectiva, del individuo o de un grupo, para tomar 
decisiones sobre asuntos que, directa o indirecta-
mente, afectan sus actividades en la sociedad, y, 
específicamente, dentro del ambiente en que se 
desenvuelve (Dale, 1999). 

En este contexto, la participación infantil debe 
ser concebida como un derecho, más que una 
estrategia; esto, en concordancia con el Tratado 
Internacional de Derechos Humanos de los niños, 
de 1989, por lo que la inversión pública en progra-
mas y proyectos que involucren a la niñez debería 
ser una prioridad, pues sugiere el mejoramiento 
de los mecanismos de participación de una socie-
dad y la consolidación de un modelo cultural que 
incluye a ciudadanos comprometidos e interesa-
dos en participar en los procesos urbanos.
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Los niños pueden ser considerados agentes de 
cambio; sin embargo, sus aportes han sido histó-
ricamente subestimados. De acuerdo con Corona 
y Morfín (2014, p. 39), la constante necesidad de 
expresar ideas, emociones y deseos hace que los 
niños tengan una presencia sumamente notoria y 
vívida; no obstante, en la mayoría de los espa-
cios en los que se encuentran, por lo general, 
son actores poco reconocidos, y con frecuencia, 
reprimidos.

La participación infantil, que hasta ahora ha 
sido infravalorada, es canalizada para que real-
mente sea efectiva, a través de estrategias que ins-
tiguen su participación masiva. En este contexto, 
el juego es una herramienta infalible, de la cual 
los niños no dudan en hacer parte. El juego es una 
actividad, naturalmente feliz, que desarrolla inte-
gralmente la personalidad del hombre, y, en par-
ticular, su capacidad creadora. Como actividad 
pedagógica, tiene un marcado carácter didáctico 
y cumple, de manera lúdica, con los elementos 
intelectuales, prácticos, comunicativos y valorati-
vos de la pedagogía (Ortiz, 2005).

En la participación infantil, el juego se vislum-
bra como un mecanismo de participación activa 
y real, que puede tener un enfoque pedagógico 
a partir del uso de términos comprensibles para 
los niños. Con esa perspectiva, es posible afir-
mar que el juego es un lenguaje a través del cual, 
temas complejos pueden ser explicados de mane-
ra fluida y en un lenguaje apropiado para los más 
pequeños. 

Durante las actividades lúdicas y recreativas, 
los niños aprenden, de manera fluida y espon-
tánea, conceptos y teorías. De acuerdo con 
Pinheiro (2012, p. 35), mientras más rica sea la 
experiencia o la vivencia lúdica, mayores serán 
los caminos, las posibilidades y las alternativas 
que el niño tendrá para estructurar su pensa-
miento y crear estrategias de acción.

A partir de lo anterior, es posible afirmar que 
la recreación es un aspecto que debe estar pre-
sente en las metodologías desarrolladas para 
la participación de los niños en procesos urba-
nos, ya que las actividades dinámicas y diverti-
das sugieren una mayor probabilidad de éxito al 
garantizar la captura del interés de los niños y los 
adolescentes, ya que hacen parte de su identi-
dad y su cotidianidad. 

El juego es un patrimonio inestimable en cons-
tante transformación y ampliación en manos de 
los jugadores; configura, por lo tanto, un rico 
espacio de creación (Klisys y Fonseca, 2008, p. 
95). En el universo del juego, se propician la inte-
racción y la creación conjunta de conocimien-
to: tanto el conocimiento acumulado a partir de 
la experiencia que brindan los adultos como el 
conocimiento que se construye de manera empí-
rica en el proceso de exploración del mundo. A 
través de actividades lúdicas, los niños tienen la 
posibilidad de compartir espacios de aprendizaje 
con otros. El juego estimula el aprendizaje social, 

el de interacción y el de experimentación (Pin-
heiro, 2012), y por medio de este se reflejan las 
características culturales de una sociedad, ya que 
constituye un fundamento y un factor de la cultu-
ra (Huizinga, 1949). Desde este enfoque, se resal-
ta la importancia que para los niños tiene el juego 
como método de aprendizaje para incidir y solu-
cionar las problemáticas que se encuentran en su 
entorno, de manera alternativa y creativa.

Ciudad y juego: el juego en el espacio 
público

El estímulo del juego en la vida de la ciudad, 
debería constituirse en uno de los elementos deci-
sivos de la calidad de vida (Pinheiro, 2012). El 
aprendizaje está conformado, en gran parte, por 
un componente vivencial y que se beneficia de 
las acciones; es decir, se aprende mejor haciendo, 
el juego en los espacios urbanos se constituye en 
una herramienta poderosa para la transferencia 
de conocimiento cuando se tiene como insumo 
esencial y elemento de enseñanza-aprendizaje la 
ciudad en sí misma.

El niño, como ciudadano y sujeto de derechos, 
tiene derecho al juego y al juguete. Eso implica 
que todos los niños deberían tener las mínimas 
condiciones para jugar en las ciudades en que 
viven. El mundo adulto tiene como uno de sus 
deberes ofrecer a los niños un contexto lúdico 
espacial con calidad y seguridad (Pinheiro, 2012). 

Y es que, según UNICEF (2014), los resultados 
de la investigación social muestran que las expe-
riencias más tempranas de los niños influyen signi-
ficativamente en su desarrollo futuro. Es así como, 
los procesos y espacios donde los niños participan 
son muy importantes para tener ciudadanos em-
poderados desde edades tempranas. 

De acuerdo con UNICEF (2013), el empodera-
miento de los niños que instigue el mejoramien-
to de las ciudades debe, necesariamente, basarse 
en: 1) el acceso a una educación integradora que 
reduzca la desigualdad, la cual impide el desarro-
llo sostenible y la cohesión social, y en 2) esfuer-
zos gubernamentales acompañados de educación 
ambiental orientada al desarrollo de valores y pro-
blemas prácticos.

El empoderamiento de los niños necesita la 
voluntad de los adultos de promover espacios 
donde puedan ser tenidos en cuenta como acto-
res importantes para el mejoramiento de las ciu-
dades. En efecto, la experiencia muestra que los 
niños y los jóvenes empoderados pueden ejercer 
efectivamente su derecho a que se los escuche 
y se los tome en serio, a convertirse en ciudada-
nos responsables, a ampliar sus habilidades y sus 
competencias, a tomar decisiones sostenibles y a 
convertirse en futuros guardianes eficaces de un 
mundo sostenible (UNICEF, 2013, p. 18).

Promover el involucramiento de los niños en 
escenarios de aprendizaje apropiados, reales y 
cercanos a la realidad, como el contacto directo 
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con la ciudad, les permite desarrollar capacidades 
para proponer soluciones aterrizadas, desde su 
punto de vista como niños, y en perspectiva, como 
ciudadanos adultos. En este contexto, UNICEF 
(2013, p. 20) afirma que cuando a los niños y los 
jóvenes se les dan herramientas para documentar, 
analizar y comprender los desafíos que enfrentan, 
una y otra vez encuentran soluciones apropiadas 
para ellos y sus comunidades, con el apoyo de los 
adultos. 

Adicionalmente, es posible vincular el incre-
mento de la capacidad de reacción de los niños 
con el hecho de que participen en la coordina-
ción de actividades dirigidas a reducir el riesgo de 
desastres, por cuanto eso aumenta su sensación 
de seguridad, desarrolla su conocimiento de los 
riesgos y fortalece su confianza a la hora de res-
ponder a los desastres (UNICEF, 2013, p. 21); en 
otras palabras, el empoderamiento de los niños 
favorece la formación de ciudadanos más pre-
parados y resilientes frente a desastres naturales 
urbanos.

En este contexto, el juego se vislumbra como 
un canal viable para fomentar la participación 
contextualizada de los niños en proyectos urbanos 
orientados al mejoramiento ambiental. Es, preci-
samente, la contextualización lo que le da un fac-
tor de relevancia al juego en la ciudad: a través de 
este se revelan los temas de mayor trascendencia 
en las ciudades, que pueden variar entre proble-
mas ambientales, de gestión del riesgo, de segu-
ridad, de salubridad, de movilidad, etc. De esta 
manera, la práctica lúdica de los niños precisa ser 
ampliada hacia espacios públicos. 

El espacio público de las ciudades puede ser 
catalogado como un “espacio educativo signifi-
cativo” (MinEducación, 2019, p. 22), ya que un 
espacio educativo significativo es aquel “ambiente 
de aprendizaje estructurado generador de múlti-
ples experiencias para los niños y las niñas”. En el 
espacio público urbano, los adultos pueden invo-
lucrar a los niños en intervenciones urbanas, a tra-
vés del juego, para que estos vivan experiencias 
novedosas y desafiantes (MinEducación, 2019, p. 
22), que estimulen su aprendizaje.

El espacio público urbano se configura como 
otro espacio para el aprendizaje de los niños, 
complementario de espacios institucionaliza-
dos, como el colegio. Es así como, para la arqui-
tecta Aida Navarro (2016), el espacio público es 
un tablero de juego, en el cual se enlazan concep-
tos como juego, interacción usuario-planificador, 
ficción-realidad, rebeldía o diversión. Destaca el 
poder del juego como estrategia de apropiación, 
conocimiento y cuidado del espacio público por 
parte de los ciudadanos.

De acuerdo con Trilla (2005), desde un punto 
de vista formativo, la ciudad puede ser compren-
dida como entorno educativo, como agente edu-
cativo y como contenido u objetivo educativo. Es 
así como, por ejemplo, el modelo Woonerven, 
desarrollado por primera vez en Delft, Holanda, 

en 1975, buscó crear vínculos fuertes entre los 
niños y el espacio público de su ciudad como una 
apuesta para la formación de futuros ciudadanos 
responsables y activos. 

También en los años setenta del siglo XX, par-
ticularmente en Ámsterdam, el arquitecto Aldo 
Van Eyck diseñó 736 parques infantiles, de los 
cuales 90 todavía existen, como parte de un 
experimento espacial (Bernard van Leer Founda-
tion, 2016, p. 5) con el que se le dio un nue-
vo lugar de importancia al niño, como máximo 
exponente de usuario de la ciudad moderna, y 
autonomía en el uso y cuidado del entorno urba-
no (figura 1).

El proyecto piloto denominado Play-full and 
Playfull cities: The infrastructure of the play in 
Netherlands (Bernard van Leer Foundation, 2016), 
desarrollado en Holanda, es un proyecto que uti-
liza el juego con el fin de implementar interven-
ciones urbanas que motivan a los niños a usar su 
ciudad y a reconocer espacios importantes, ya sea 
por su relevancia histórica, ambiental o de usos.

Es vital involucrar a los niños en estos ambien-
tes, debido a que los espacios públicos de apren-
dizaje, como afirma Pinheiro (2012), sitúan a los 
niños como ciudadanos haciéndolos partícipes 
de su entorno como sitio de juego. Tal es el caso 
del proyecto Krafkovia, realizado en diferentes 
países, y el cual basa su metodología en la parti-
cipación activa de los niños a través de una expe-
riencia creativa que promueve su expresión libre 
y su reflexión sobre los temas más relevantes de 
su ciudad trasladando el aula de clase a las calles, 
las plazas y las aceras de su ciudad, con el fin de 
obtener un aprendizaje vivencial.

En 2016, Krafkovia y el colectivo TrikiArt desa-
rrollaron la estrategia JOLASToUR, mediante la 
cual se presenta una serie de actividades, juegos 
e intervenciones artísticas dirigidas particular-
mente a los niños. Esta iniciativa trata de reivin-
dicar y recuperar el uso del espacio público, a 
través de la creación artística y el juego. Durante 
unas horas, el espacio público es transformado 
a partir de las ideas de los más pequeños sobre 
cómo sueñan ese espacio. Las intervenciones 
modifican la imagen habitual de los espacios y 
reproducen de manera temporal los imaginarios 
colectivos de los niños (figura 2).

Cuando un espacio público tiene un propósito 
y un significado para su comunidad, se convierte 
en un lugar con significado. Los lugares significa-
tivos pueden impulsar el valor social y económico 
de una comunidad. El espacio público donde los 
niños se recrean o practican su deporte favorito, 
se convierte en un lugar importante que reposa 
en el imaginario urbano. Tal es el caso del parque 
de La Villette, en Francia, diseñado por Bernard 
Tschumi y considerado el parque más grande de 
París, y el cual sirve de crisol contendor de acti-
vidades que permiten la interacción de niños y 
adultos en torno al juego, como una estrategia de 
apropiación y disfrute de la ciudad.
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La consolidación de los espacios públicos con 
vocación para el juego infantil también responde a 
dinámicas económicas de las ciudades, lo cual hace 
posible, en alguna medida, la posibilidad de mul-
tiplicar este tipo de iniciativas. Existen compañías 
alrededor del mundo que incluyen el juego para 
potenciar la participación infantil en la construc-
ción de ciudad: por ejemplo, Playworld, una com-
pañía de Pensilvania, Estados Unidos, la cual busca 
transformar comunidades a través de los espacios 
públicos identificando una necesidad, una tenden-
cia o una inspiración; una de sus estrategias son las 
“esculturas de juego”, entendidas como una obra 
de arte en el espacio que se convierte en un hito 
urbano que transmite un mensaje.

El aprendizaje de los niños se da como resulta-
do del contexto en el que viven; la ciudad ofre-
ce espacios para el aprendizaje y refleja los temas 
prioritarios de intervención, y el espacio público 
propicia las interacciones necesarias para garan-
tizar el aprendizaje de los niños. Como bien lo 
indican Borja y Muxí, 

[…] el sistema de espacios públicos ha de per-
mitir la expresión colectiva, las manifestaciones 
cívicas, la visibilidad de los diferentes grupos 
sociales, tanto a escala de barrio como de cen-
tralidad urbana. El espacio público como lugar 
de ejercicio de los derechos es un medio para el 
acceso a la ciudadanía para todos aquellos que 
sufren algún tipo de marginación o relegación. 
Es la autoestima del manifestante en paro que 
expresa un sueño de ocupante de la ciudad, que 
es alguien en ella y no está solo. (2000, p. 66)

Según el arquitecto inglés Cedric Price (citado 
en Mathews, 2005), incluir a los niños en pro-
cesos de aprendizaje a través del juego crea, en 
efecto, jugadores informados, como personas 
que intervienen en el acto arquitectónico (tam-
bién urbano), no como espectadores, sino como 
quienes cambian las reglas que definen los actos 
proyectuales.

Los jugadores informados tienen como princi-
pal fuente de conocimiento la ciudad. En ese sen-
tido, las finalidades de la enseñanza del contenido 
escolar “ciudad” (Alderóqui y Penchansky, 2007), 
haciendo referencia al conocimiento de la ciudad 
por parte de los niños, contribuye a la formación 
del ciudadano para que actúe con eficacia en su 
ciudad, se sienta identificado colectivamente (a 
escala nacional y local) y pueda imaginar escena-
rios de futuro. 

Para lograr lo anterior, Alderóqui y Penchansky 
(2007) plantean la necesidad de abordar la ense-
ñanza de la ciudad perteneciente a todos, entre 
ellos los niños con necesidades particulares, a 
fin de hacerlos responsables y motivarlos a que 
encuentren mecanismos de participación efecti-
vos. Esto se refiere a los intereses de cada genera-
ción que habita una ciudad y la construcción en el 
tiempo, que debe transformarse y adaptarse a las 
condiciones actuales; especialmente, a las condi-
ciones de habitabilidad, el medio ambiente y la 
protección de recursos naturales.

En las ciudades, las personas aprenden a par-
ticipar, a ejercer su ciudadanía, a convivir y tra-
bajar por un presente y un futuro más equitativos 
y amables, respetando del medio que las rodea. 
Esta es la promesa que encierran nuestras ciuda-
des; en especial, sus espacios públicos, aquellos 
donde las personas construyen para resolver asun-
tos que importan a todos (Rodríguez y Rodríguez, 
2015). 

Lo anterior tiene un sustento histórico desde 
cuando, en 1990, en la ciudad de Barcelona, se 
llevó a cabo el I Congreso Internacional de Ciu-
dades Educadoras. Uno de los resultados fue el 
desarrollo de la Carta de Ciudades Educadoras, 
donde se plantearon tres principios: el primero 
es el derecho a la ciudad educadora, el segundo 
se refiere a las ciudades como entes complejos y 
diversos, y el tercero y último puede ser conside-
rado una carta de navegación para los gobiernos 
locales y para los demás actores e instituciones 
sociales involucrados en el desarrollo de ciuda-
des equitativas y educadoras, a fin de asegurar el 
derecho tanto a la ciudad como a la educación, y 
la combinación de ambos: el derecho a una ciu-
dad educadora.

El juego en el espacio público para la 
promoción de conceptos ambientales

El juego, concebido como una experiencia 
lúdica significativa, puede tener diferentes enfo-
ques y temáticas, y el aprendizaje de conceptos 
ambientales es uno de dichos enfoques. En el 
caso de las temáticas asociadas al urbanismo y a 
la gestión ambiental, el juego y los ejercicios inte-
ractivos están enfocados en transferir conceptos 
y temáticas en un lenguaje sencillo, a fin de sen-
sibilizar a los niños de manera llamativa, a través 
de actividades lúdicas y ejercicios didácticos, bus-
cando una mejor comprensión de conceptos que 
en el largo plazo les aportarán una visión crítica 
y mayores herramientas para intervenir su ciudad 
de manera sustentable.

Según Samuel Williams (2017), al experimen-
tar el riesgo y superar los retos a través del jue-
go aprendemos a cuidar de nosotros mismos y a 
entender nuestro papel en el contexto natural. 
Los juegos con contenidos de naturaleza crean 
un vínculo de los niños con el medio ambien-
te, un vínculo que podríamos llamar irrompi-
ble, y que es una manera de garantizar que la  

A  Figura 1. La plaza Dijkstraat. 
Aldo Van Eyck (1954-1955).
Fuente: Amsterdam City 
Archives.  
https://archief.amsterdam/
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próxima generación de adultos se preocupe por 
temas ambientales.

Lo anterior revela la importancia de un modelo 
de educación que incluya los elementos de apren-
dizaje constitutivos del conocimiento y la sensibi-
lización de la población, pero también, procesos 
que instiguen la movilización y la transformación 
de la realidad de las ciudades hacia un modelo 
ambiental sostenible. La sensibilización ambien-
tal, como respuesta a la crisis del medio ambiente 
a escala mundial, es el resultado de la reflexión 
sobre los modelos de desarrollo aplicados actual-
mente y las posibles soluciones a los problemas 
ya acumulados.

Existe una necesidad urgente de mejorar los 
vínculos y las sinergias entre los programas de 
adaptación y las estrategias de desarrollo urbano 
formales con los procesos de adaptación y reduc-
ción de riesgos de las comunidades y los indivi-
duos desde el ámbito informal (Birkmann et al., 
2010). Una planificación para la adaptación al 
cambio y la variabilidad climática significa el uso 
de información acerca de los cambios presentes y 
futuros, con el fin de revisar la pertinencia de las 
actuales prácticas de planeamiento, las políticas 
y la infraestructura ante las nuevas condiciones.

Dentro del contexto de la educación ambien-
tal, el juego puede enfocarse con cuatro perspec-
tivas fundamentales (Pulido, 2005, p. 6): 1) como 
una estrategia que permite hacer efectiva una 
filosofía dirigida hacia la educación para la paz, la 
igualdad de género, que no exista discriminación 
por edad y la consolidación de una ética ambien-
tal; 2) como un sistema comunicacional efectivo, 
ya que no discrimina a los participantes por clases 
sociales, rangos o funciones; 3) como una herra-
mienta para el trabajo en equipo y para inducir la 
búsqueda de soluciones a los conflictos comuni-
tarios, y 4) como recurso didáctico.

En este contexto, el juego como estrategia para 
la promoción de conceptos ambientales en niños, 
está orientado al aumento de las posibilidades 
de construir espacios resilientes, sustentables e 
incluyentes pensados desde una visión innovado-
ra, formando ciudadanos (del futuro) informados, 
capaces de enfrentar los desafíos derivados de los 
procesos de cambio y variabilidad climática. 

La consecución de proyectos que emplean el 
juego para la promoción de conceptos ambienta-
les en el espacio público urbano reúne, en gran 
medida, las características ya analizadas y adquie-
re un papel preponderante, porque responde al 
derecho a la educación y al juego en una misma 
actuación. Alrededor del mundo se han desarro-
llado proyectos a diferentes escalas para promo-
ver el aprendizaje de conceptos ambientales en 
niños, buscando responder a su contexto particu-
lar y a las problemáticas o las potencialidades de 
cada ciudad, con enfoques teóricos y conceptua-
les variados y muy interesantes. Para sistematizar 
estas intervenciones se propone una matriz, divi-
dida en seis tablas, como se verá en las tablas 1-6, 

que permite generar una reflexión comparativa 
sobre los diferentes métodos para involucrar a la 
población infantil, a través del juego, en procesos 
de intervención del espacio urbano. 

La matriz se estructura a partir de seis enfoques 
identificados: 1) Proyectos de formación curricu-
lar y extracurricular, en articulación con la escue-
la; 2) Articulación intersectorial; 3) Impacto en las 
políticas públicas; 4) Arte, arquitectura y expre-
sión para transmitir conocimientos; 5) Población 
infantil vulnerable, y 6) Desarrollos de base tec-
nológica. Esta organización permite una reflexión 
comparativa desde la escala de los proyectos, los 
métodos implementados, el abordaje concep-
tual y las actividades didácticas en torno al jue-
go, logradas a partir de la identificación de rasgos 
comunes y divergentes en cada uno de los casos 
expuestos. 

1) Proyectos de formación curricular y 
extracurricular

En cuanto a los proyectos Chiquitectos y Archi-
tecture and Children, su propuesta metodológica 
concentra la atención en el proceso, y no en el 
resultado; de esta manera, en ambos casos es 
posible intuir la recepción y la creación de cono-
cimiento sobre las ciudades y sobre aspectos 
ambientales durante el desarrollo de las activida-
des por parte de los menores.

Por otro lado, el proyecto Youth Fusion man-
tiene a los jóvenes involucrados en actividades 
creativas y productivas, en vez de en insalubres 
y potencialmente dañinas (Ferguson et al., 2015, 
p. 18). El involucramiento de niños y jóvenes en 
soluciones a problemáticas urbanas también ha 
conseguido mejorar otros indicadores, como un 
menor uso de sustancias y disminución de las tasas 
de delincuencia entre los jóvenes de la comuni-
dad. Además, investigaciones recientes sobre el 
impacto de Youth Fusion en la delincuencia juve-
nil encontró una reducción promedio estimada en 
el total de delitos juveniles de Ingersoll por año, 
del 71 % desde la apertura del proyecto (Ferguson 
et al., 2015, p. 18).

A  Figura 2. Actividades en 
el espacio público proyecto 
JOLASToUR.
Fuente: Fotografía de Krafkovia, 
en Gabarroia, recuperado 
de: https://images.app.goo.gl/
VdpRh9qBP8mDShU1A CC-BY
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Gracias a estas oportunidades, los jóvenes 
declaran que se sienten más seguros, respetados, 
valorados e inclinados a quedarse y trabajar den-
tro de la comunidad (Christie y Lauzon, 2014, 
p. 15).

2) Proyectos con articulación intersectorial
Este grupo de programas o proyectos tienen 

en común que no se dispone de informes de 
resultados o impactos que permitan evaluar el 
cambio actitudinal de los niños y los jóvenes, ni 
sobre el cambio en el entorno físico-ambiental 
de sus ciudades. 

De acuerdo con UNICEF (2019), aún es esca-
sa la información sobre instancias de evaluación 
de resultados e impactos de las experiencias Ciu-
dades Amigas de la Infancia (CAI) en la región de 
Latinoamérica. Esta información proveería ele-
mentos útiles para fortalecer la iniciativa y orien-
tar su implementación en otros contextos.

Programa o 
proyecto

Tipo/método/escala de 
intervención Objetivo(s) Desarrollo teórico-

conceptual Descripción de los juegos

Chiquitectos 
 
Ubicación: 
España

Proyecto lúdico y 
educativo para implicar a 
los niños y los jóvenes con 
el mundo que los rodea y 
despertar su interés en la 
arquitectura, el entorno, 
la ciudad y el desarrollo 
sostenible (Chiquitectos. 
Talleres de Arquitectura, 
2017).

Contribuir a crear 
ciudadanos participativos 
y responsables de sus 
propias decisiones, capaces 
de actuar para cambiar el 
estado de las cosas.

El juego como estrategia 
para explorar y aprender, 
en dos enfoques: 1) 
Proyectos de intervención 
de formación 
extracurricular para un 
aprendizaje continuado, 
y 2) Proyectos de 
formación orientados 
a la capacitación de 
docentes.

Los juegos giran en torno a la 
construcción de arquitectura utópica, 
campamentos urbanos en parques 
y plazas, y elaboración de modelos 
arquitectónicos en espacios públicos 
emblemáticos. Juegos con contenido 
teórico-práctico relacionado con la 
arquitectura y la sostenibilidad, a 
través del uso de herramientas como el 
Lego y la construcción de estructuras 
geométricas temporales, a través de las 
cuales los niños expresan sus ideas de 
ciudad y de medio ambiente.

Architecture and 
Children
Ubicación:
Diferentes 
países alrededor 
del mundo 
como Australia, 
Bulgaria, Croacia, 
Alemania, Egipto, 
Israel, Japón, entre 
otros.

Proyecto privado 
impulsado por la Red de 
UIA Built Environment, y 
que promueve el acceso 
al conocimiento en áreas 
como la arquitectura, la 
ciudad y el desarrollo 
sostenible, por parte de los 
niños y de sus educadores.

Ayudar a los arquitectos 
y los docentes para que 
sus alumnos desarrollen 
conciencia sobre la 
arquitectura, la ciudad y el 
desarrollo sostenible.

Tres ejes temáticos: 
arquitectura, educación 
y escuela, en los que se 
destaca la importancia 
del contexto en el 
aprendizaje vivencial 
(juego al aire libre en la 
ciudad) y la influencia de 
los lugares cotidianos que 
visitan los niños.

Los juegos empleados incluyen el dibujo 
de autorretratos, o darles características 
humanas a los edificios, para entender la 
ergonomía. Además, el diseño de objetos, 
espacios y ambientes. Los edificios y los 
espacios urbanos (plazas y parques) son 
incluidos como parte de un conjunto, 
donde los niños deben decidir cómo 
organizar todos los elementos. El lugar 
donde se llevan a cabo los juegos son 
espacios emblemáticos de la ciudad: 
esto permite rescatar la memoria de los 
lugares.

Youth Fusion 
 
Ubicación: 
Canadá

Organización benéfica 
que contribuye a 
la perseverancia, la 
empleabilidad y el 
compromiso cívico de 
los jóvenes mediante 
la implementación de 
proyectos innovadores 
que crean vínculos entre 
los sistemas escolares y la 
comunidad.

Reducir las tasas de 
deserción escolar 
mediante la creación de 
vínculos continuos entre 
el sistema escolar y la 
comunidad, con el fin de 
involucrar a los jóvenes 
en riesgo en proyectos 
educativos innovadores y 
significativos.

La estrategia se basa en 
contratar estudiantes 
universitarios y 
recién graduados, y 
enviarlos a escuelas 
de bajo rendimiento, 
para implementar 
proyectos que motiven 
a los adolescentes para 
permanecer en la escuela 
y que refuercen su 
espíritu escolar y sentido 
de pertenencia (Youth 
Fusion, 2011).

Los ejercicios didácticos y de juego 
se hacen durante el diseño del medio 
ambiente, en el que se conjugan los 
conceptos ambiental y de diversión. 
El diseño se hace a través de dibujos 
2D y 3D, ya sea a mano o con un 
computador, así como mediante modelos 
y fotomontajes, lo que, finalmente, 
conducirá a la construcción real del 
proyecto. En este caso, el proceso de 
diseño se hace en un lugar dentro de 
la escuela, y los niños participan de la 
construcción del diseño en un espacio 
público escogido.

3) Proyectos con impacto en las políticas 
públicas

Dentro de los impactos de este grupo de pro-
yectos, se destaca Design for Change, que repre-
senta una desviación significativa de un aula 
tradicional donde los estudiantes compiten, en 
vez de cooperar, y siempre hay una respuesta 
correcta o incorrecta; esta partida es una que los 
estudiantes deberían practicar con frecuencia, a 
fin de estar equipados para contribuir a la socie-
dad del siglo XXI (Easley et al., 2015).

4) Proyectos que incluyen arte, 
arquitectura y expresión para transmitir 
conocimientos

Se encuentra variada información sobre el 
registro de las actividades desarrolladas en este 
grupo de proyectos; sin embargo, se carece de 
información que indique la evaluación de los 
impactos de las estrategias con posterioridad a su 

A  Tabla 1. Programas y 
proyectos urbanos que 
incluyen participación infantil, 
con enfoque en formación 
curricular y extracurricular.
Fuente: elaboración propia 
(2018).
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implementación en los niños participantes y la 
modificación de los espacios urbanos donde se 
llevaron a cabo.

5) Proyectos destinados a población 
infantil vulnerable

Dentro de los impactos más destacados 
de este grupo de proyectos, de acuerdo con 
la fundación Humara Bachpan (2018), 2000 
niños han sido sensibilizados sobre el uso de 
agua potable limpia y segura, un adecuado sis-
tema sanitario e higiene personal, a través del 
juego y las actividades en plataformas digitales.

Programa o 
proyecto

Tipo/método/escala de 
intervención Objetivo(s) Desarrollo teórico-

conceptual Descripción de los juegos

Ciudades amigas 
de la infancia 
(UNICEF)

Programa público/privado 
financiado por UNICEF y 
los gobiernos locales, para 
la promoción de proyectos 
con participación infantil 
que impacten las políticas 
públicas y los ejes 
estratégicos en el ámbito 
local; principalmente, de 
orden ambiental. 

Apoyar a los gobiernos 
municipales en la 
ejecución de proyectos 
que garanticen los 
derechos de los niños en 
el ámbitol local.

Esta iniciativa concibe a 
los niños como individuos 
agentes políticos con voz 
y voto.

Prototipado 3D; elaborar una 
maqueta que refleje la ciudad en la 
que querrían vivir los niños, con la 
premisa de la sostenibilidad. Durante 
el proceso, cada niño comparte 
el vocabulario relacionado con 
urbanismo y con temas ambientales, 
y explica a qué le suenan los 
conceptos entregados. 
Al final se realiza la exposición de 
las maquetas en espacios públicos y 
edificios emblemáticos de la ciudad.

Programa: Child 
in the city. 
Proyecto: Natural 
spaces’ grant for 
children of Grand 
Rapids 
 
Ubicación: 
Alemania, Bélgica 
y Holanda, entre 
otros

Proyecto desarrollado de 
manera conjunta entre 
el gobierno local y las 
instituciones educativas, a 
fin de crear zonas verdes 
más sanas y seguras para 
que jueguen los niños.

Fortalecer la posición de 
los niños en las ciudades; 
promover y proteger sus 
derechos y darles espacios 
en la ciudad donde se 
propicien el juego y el 
disfrute de la vida social y 
cultural.

El plan consiste en 
garantizar que los 
urbanistas se relacionen 
con la naturaleza como 
parte integral en la 
formulación de políticas, 
así como en la educación 
y el juego, a partir de 
la inclusión obligatoria 
de espacios de juego 
y aprendizaje en los 
proyectos urbanos.

Espacios de aprendizaje al aire libre 
como espacio interactivo en las 
ciudades. Los estudiantes colaboran 
en el diseño de proyectos de espacio 
público a partir de la exploración de 
los diversos paisajes naturales, como 
el Log Tangle, destinado a imitar los 
árboles que han caído en el bosque.

Centro de 
Ecología urbana 
Montreal-Canadá 
(MUEC)

Organización sin fines 
de lucro creada en 
1996, por ciudadanos 
comprometidos con la 
transformación de su 
comunidad. Propone 
prácticas y políticas para 
crear ciudades ecológicas, 
democráticas y saludables.

Desarrollar y compartir 
conocimientos sobre los 
enfoques más viables para 
el desarrollo urbano, a fin 
de convertir Montreal en 
una ciudad más ecológica 
y democrática.

Enfoque inspirado en 
la ecología social, que 
cuestiona las relaciones 
entre la sociedad y la 
naturaleza, y se ocupa de 
cuestiones ambientales y 
sociales en conjunto.

Las actividades desarrolladas con los 
niños son sobre el medio ambiente, 
la ecología y la conservación. Los 
juegos parten de la innovación a 
través de la tecnología, para acercar 
a los más pequeños a temas como 
el reciclaje y las energías renovables. 
Se llevan a cabo, en su mayoría, en 
espacios interiores.

La città dei 
bambini
Lugar de 
ejecución: Italia

El proyecto, de carácter 
privado y con influencia 
en lo público, persuade 
a los gobiernos locales 
para incluir a los niños 
y que estos tomen un 
rol activo en el proceso 
de mejoramiento de las 
ciudades.  

Promover el cambio en 
el parámetro de gobierno 
de la ciudad asumiendo 
al niño, en vez del adulto, 
trabajador y que viaja en 
automóvil.

“Nueva Sociología de la 
Infancia” (Juul, 2001). 
El niño es un sujeto 
activo capaz de influir y 
ser influenciado por el 
entorno en el que vive, 
y tiene la capacidad 
para interpretar sus 
necesidades y expresarlas. 
El juego es un medio 
para incluir a los niños en 
espacios de participación 
con dinámicas políticas 
establecidas.

Temática: la idea tecnológica; se 
destaca el área Jugar con la energía, 
dedicada a las energías limpias y las 
fuentes renovables, y compuesta por 
una serie de exhibiciones donde los 
niños juegan e interactúan a través 
de juegos tecnológicos, con temas 
como las energías limpias (solar, 
eólica) aplicadas en las ciudades. 
Esta interacción se realiza primero 
en espacios interiores, a manera de 
prueba piloto, y posteriormente, en 
espacios públicos.

6) Proyectos con desarrollo de base 
tecnológica

En este grupo de proyectos se resalta el proyec-
to Block by block, que incluye a las comunidades 
en la planeación urbana a través de la tecnología. 
La Fundación Block by Block ha financiado y acti-
vado docenas de proyectos de espacio público en 
más de 30 países de todo el mundo, y ha mejora-
do las vidas de cientos de miles de personas en el 
proceso (Block by Block, 2020).

A  Tabla 2. Programas y 
proyectos urbanos que 
incluyen participación infantil, 
con enfoque de articulación 
intersectorial.
Fuente: elaboración propia 
(2018).
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Programa/ 
proyecto

Tipo/método/ escala 
de intervención Objetivo(s) Desarrollo teórico-

conceptual Descripción de los juegos

Foro Infantil y 
Juvenil de Rivas 
Vaciamadrid

Proyecto que promueve 
la inclusión de 
compromisos en planes y 
políticas de la ciudad que 
mejoren la calidad de 
vida de los niños.

Detectar problemas 
de la infancia y debatir 
soluciones integrales y 
concertadas entre los 
niños representantes, 
y en paralelo con los 
padres de familia.

El juego como lenguaje. 
El juego, lenguaje 
compartido por 
educadores y foristas, y 
herramienta fundamental 
para captar el interés de 
los niños.

Son órganos de participación ciudadana, 
dedicados exclusivamente a niños y jóvenes 
(recorrido escolar, espacios de juego, ciudad 
segura, etc.), que potencien la autonomía 
del niño y permitan su desarrollo dentro de 
la ciudad. La metodología lúdica consiste 
en la adecuación de espacios donde los 
niños se sientan empoderados y vivan la 
experiencia de ser parte de un proceso 
político.

Design for change 
 
Ubicación: 
España

Estrategia para el aporte 
al sistema educativo 
del país, a través 
de la innovación, el 
emprendimiento social, 
valores e inteligencias 
múltiples.

Destacar el poder que 
tienen los niños para 
transformar su entorno.

El juego es implementado 
a través de la estrategia 
“píldoras”, orientada 
a niños y adultos, y 
desarrollada a partir de 
experiencias cortas e 
intensas que invitan a la 
reflexión a través de la 
diversión y el desarrollo 
de capacidades 
complejas con ejercicios 
sencillos.

La metodología lúdica empleada se 
inspira en el Design Thinking. Empatía, 
definición, ideación, prototipado y testeo. 
El juego y las actividades lúdicas son 
desarrolladas, sobre todo, en las etapas 
de ideación y prototipado, a través de 
ejercicios guiados en los cuales los niños, en 
espacios interiores o exteriores, producen 
mapeos, tarjetas, modelos con legos u otros 
materiales, juego de roles, infografías, etc.

Consejos de 
infancia y 
adolescencia 
(América).
Lugar de 
ejecución: 
Argentina, México, 
Canadá, Colombia 

Mecanismo para la 
colaboración activa entre 
niños y adultos en las 
políticas municipales, 
y que encuentra su 
fundamentación más 
básica en la Convención 
sobre los Derechos de la 
Infancia.

Abordar temas en 
los que la niñez es 
vulnerable, analizarlos 
y documentarlos, a fin 
de conocer su realidad 
más próxima, reflexionar, 
proponer ideas a sus 
representantes políticos, 
tomar decisiones y 
emprender acciones, 
entre otros.

De la arquitectura 
inclusiva a la arquitectura 
inclusiva y participativa 
(Agud y Novella, 2016, 
p. 89). Principios 
ideológicos que definen 
la relación entre la 
arquitectura y la 
ciudadanía. Principios 
procedimentales que 
corresponden a la 
práctica participada y 
están orientados por los 
principios ideológicos.

Son espacios destinados al encuentro, la 
participación y el debate de temas que 
afectan a los niños y los adolescentes. 
Estos debates pueden dar como resultado 
la construcción de propuestas para ser 
incluidas en las políticas públicas. La 
metodología, en este caso, se basa en 
replicar algunos protocolos y actividades tal 
cual se realizan en escenarios políticos como 
los consejos municipales, en los cuales los 
niños se pueden sentir empoderados.

A  Tabla 3. Programas y 
proyectos urbanos que incluyen 
participación infantil, con 
enfoque de impacto en las 
políticas públicas.
Fuente: elaboración propia 
(2018).

Discusión 
La discusión se centra en la matriz de análi-

sis comparativo y los resultados de esta. En pri-
mer lugar, es posible identificar similitudes en los 
métodos para la inclusión del juego en diferentes 
contextos geográficos y culturales, ya que todos 
los proyectos analizados usan el juego como 
estrategia de empoderamiento de los niños y su 
formación como ciudadanos políticos. Los resul-
tados del estudio indican que el empleo del jue-
go colectivo tiene un mayor impacto pedagógico 
en el aprendizaje de conceptos ambientales a 
partir de las relaciones entre sociedad y natura-
leza, ciudadanía y acción colectiva.

Existe la tendencia en todos los proyectos a 
buscar un aprendizaje vivencial a través del jue-
go al aire libre en la ciudad, a promover la con-
vivencia y la interacción de los niños con los 
lugares cotidianos y su entorno, y al desarrollo 

de actividades potencialmente replicables en 
colegios y hogares. Los datos obtenidos mues-
tran que el enfoque de gran parte de los pro-
yectos desarrollados responde a dos estrategias: 
1) proyectos de formación para niños de orden 
curricular o extracurricular, los cuales están 
orientados a lograr un aprendizaje continuado y, 
2) proyectos de formación orientados a capacitar 
a profesores, padres de familia y funcionarios de 
instituciones públicas o privadas. Esto no mues-
tra la tendencia a implementar estrategias me-
todológicas compuestas, donde la formación es 
compartida entre niños y adultos.

A las características ya mencionadas se suma el 
trabajo mancomunado entre instituciones públi-
cas y privadas; algunas, de alcance mundial o 
regional con ejecución en el ámbito local, lo que 
representa una de las estrategias más empleadas 
para el desarrollo de proyectos con participación 
infantil. Con lo anterior, es posible afirmar que 
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esto permite garantizar el financiamiento de la 
iniciativa y que el desarrollo del proyecto impac-
tará positivamente las políticas de desarrollo de 
los países, al tiempo que se cumplen las metas 
de responsabilidad social de las empresas.

En segundo lugar, tras el análisis comparativo 
realizado, es posible identificar algunas diferen-
cias entre los casos analizados. En términos de 
escalas de intervención, se evidencia la apuesta 
de algunos proyectos por impactar las políticas 
internacionales y los ejes estratégicos de desarro-
llo de la niñez, mientras que otros proyectos se 
insertan en planes ya establecidos para el cum-
plimiento de objetivos específicos en la escena 

local. Se destaca el hecho de que tres proyec-
tos analizados son de impacto mundial, desarro-
llados por alianzas público-privadas, apoyadas 
y financiadas por organismos como UNICEF y 
ONU-Hábitat, mientras que los demás proyectos 
están liderados por entes locales.

En cuanto a los métodos empleados del juego 
como herramienta pedagógica, aplicada a través 
de medios digitales o análogos en espacios abier-
tos, se destaca la iniciativa Block by Block, la cual 
es la única que se fundamenta por completo en 
la tecnología y centra sus esfuerzos en llevar a 
diferentes zonas, con diversos niveles de vulne-
rabilidad, el uso del videojuego Minecraft para 

Programa /
proyecto

Tipo/método/escala de 
intervención Objetivo(s) Desarrollo teórico-

conceptual Descripción de los juegos

Maushaus 
Taller de 
Arquitectura 
 
Ubicación: 
País Vasco

Laboratorio de ideas que 
emplea contenidos temáticos 
del arte y la arquitectura, 
para el diseño de contenidos 
pedagógicos que promuevan 
la transmisión de conceptos 
urbanos y ambientales 
a través de diversas 
actividades.

Diseñar y difundir 
contenidos pedagógicos, que 
promuevan la transmisión 
de conceptos urbanos y 
ambientales a través de 
actividades lúdicas como el 
juego.

Las estrategias de juego y 
estética (Varona y Arruti, 
2016) desarrolladas en 
el proyecto se enfocan 
en la intervención de 
los espacios verdes de 
la ciudad y en el juego 
colectivo con mayor 
impacto pedagógico.

Mediante pequeñas acciones, los 
participantes tienen una experiencia 
lúdica en torno a la arquitectura y 
despiertan su curiosidad hacia ella. 
Se desarrollan prototipado 3D a escala, 
así como réplica de edificios históricos 
e importantes a escala, a través de 
un lenguaje sencillo y con colores y 
texturas. También hay creación de 
disfraces de animales y juegos en torno 
a los roles que cada uno desempeña 
en la ciudad. Todo lo anterior, en 
ambientes urbanos reales.

Arqui-Ticos 
 
Ubicación:  
Costa Rica

Iniciativa de origen estatal, 
ejecutada a través de la 
Comisión del Colegio de 
Arquitectos, y la cual realiza 
periódicamente talleres, 
charlas y concursos, a fin de 
convocar a niños a través de 
sus propuestas sobre cómo 
sueñan que sea el espacio 
público de sus ciudades.

Ayudar a los niños a 
descubrir el sentido de la 
arquitectura y la ciudad 
como experiencia humana 
para la vida en comunidad, 
a partir de la aplicación de 
metodologías dinámicas y 
participativas.

“El conocimiento 
de los elementos de 
la arquitectura y la 
ciudad por parte de 
los ciudadanos desde 
tempranas edades, es 
un factor pedagógico 
necesario para la 
construcción de vida 
colectiva“ (arquitecto 
Antonio Manrique, 
Uniandes, Bogotá- 
Colombia).

Programa jugar es ciudad. Talleres 
lúdicos creativos, obras de teatro 
y títeres, en parques y plazas, 
construcción de marionetas, 
intervenciones temporales en el espacio 
público. Se desarrollan para transmitir 
a los niños valores sobre cómo ser 
mejores ciudadanos, más sensibles y 
con sentido crítico. Las actividades 
lúdicas son desarrolladas por un grupo 
de colaboradores multidisciplinarios 
interesados en impartir conocimientos 
sobre la cultura ciudadana, cultura 
urbana y construir ciudadanía.

Arki-Kids 
 
Ubicación: 
Guatemala

Proyecto educativo privado 
cuyo fin es despertar el 
interés en los niños por 
su entorno, su ciudad y la 
historia que los rodea, por 
medio de la arquitectura.

Dar a niños y adolescentes 
las herramientas para 
vivir el espacio, a través 
de la exploración, la 
experimentación y el 
análisis.

Se promueven la 
convivencia y la 
interacción de los niños 
con su entorno, a través de 
la relación con los espacios 
construidos y abiertos de 
la ciudad. Esto desarrolla 
habilidades mentales 
en conceptos abstractos 
y tridimensionales, lo 
que les permite crear 
asociaciones mentales 
entre lo abstracto y el 
mundo real.

Los juegos se realizan para que los niños 
adquieran una mejor concepción del 
espacio, a través de la contemplación 
del arte, de la creatividad espacial y de 
la transformación del espacio, como 
herramientas desde la arquitectura 
para que transformen, creen y disfruten 
los espacios. Los juegos se centran, 
principalmente, en la construcción de 
elementos tridimensionales que evocan 
a los edificios, y dispuestos a partir de 
prototipos que reflejan las propuestas 
de intervención soñadas por los 
participantes.

 A  Tabla 4. Programas y 
proyectos urbanos que incluyen 
participación infantil, con 
enfoque en arte, arquitectura 
y expresión para transmitir 
conocimientos.
Fuente: elaboración propia 
(2018).
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Programa/
proyecto

Tipo/método/ escala 
de intervención Objetivo(s) Desarrollo teórico-

conceptual Descripción de los juegos

Humara 
Bachpan

Ubicación: 
India

Programa desarrollado 
de acuerdo con la Nueva 
Agenda Urbana de las 
Naciones Unidas para la 
Urbanización Sostenible, 
con niños, jóvenes y 
mujeres, para hacerse 
escuchar y hacerlos 
participantes activos 
en la planificación y la 
configuración de sus 
ciudades a ciudades 
socialmente inteligentes.

Incluir a la población 
infantil en la campaña de 
concientización frente 
a las precauciones por 
tener en cuenta frente 
a situaciones asociadas 
a la contaminación 
atmosférica.

El enfoque se caracteriza 
por ser: 1) liderado 
por niños de barrios 
vulnerables; 2) enfoque 
de empoderamiento del 
ciclo de vida atendiendo 
las necesidades de los 
niños, y 3) a base de 
intervenciones con un 
enfoque intersectorial (los 
padres, las comunidades 
y otras partes interesadas 
de todos los ámbitos de 
vida urbana).

Los juegos y las actividades iniciales se 
destinan al mapeo de los barrios realizado 
por los jóvenes, e incluyen factores como 
la silueta de estos lugares, cómo están 
interconectadas las calles y la densidad 
o el número de casas que los ocupan. 
Posteriormente, las actividades lúdicas que 
incluyen acceso a plataformas digitales, se 
orientan a identificar, a través los ojos de los 
niños y los jóvenes, aspectos fundamentales, 
como el acceso al agua potable, letrinas 
adaptadas para ellos y calles iluminadas para 
que puedan transitar con seguridad. 

Ciudades 
Prósperas de 
los Niños, 
Niñas y 
Adolescentes

Ubicación: 
Colombia

La iniciativa se denomina 
Barrio priorizado 
(Modelo empleado 
Harlem Children’s Zone). 
El modelo se centra, 
principalmente, en el 
desarrollo social, la salud 
y la educación de los 
niños más vulnerables. 

Articular los esfuerzos 
de los actores públicos, 
privados y comunitarios, 
para focalizar acciones 
a favor de la niñez y 
la adolescencia, que 
permitan lograr avances 
tangibles en garantía 
de derechos, desarrollo 
urbano integral y 
fortalecimiento de las 
redes protectoras.

La estrategia se enfoca 
en una atención integral, 
desde tres enfoques: 
1) económico (eje: 
inclusión productiva de 
las familias con niños, 
niñas y adolescentes 
(NNA); 2) ambiental (eje: 
recuperación del espacio 
público), y 3) social (eje: 
protección integral de 
NNA).

El modelo metodológico de formación 
que usó ONU-Hábitat, en convenio con 
el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), utilizó el juego y actividades 
didácticas como las cartas a superhéroes, los 
10 golpes, el cuento colectivo, la dinámica 
Maya dice, las máquinas de escribir, las 
fotos colectivas, contar hasta 10, la mamá 
gallina, las escenas teatrales, el collage y el 
fútbol loco; todas estas son acciones que 
generaron una apropiación del derecho a la 
participación. 

el desarrollo de proyectos en el espacio público, 
con la que se atrae la participación de niños y 
jóvenes a través de esta tecnología.

La metodología empleada para la transferen-
cia de conocimientos a niños en el proyecto You-
th Fusion se diferencia de los otros casos, pues 
se enfoca en que son las personas jóvenes las 
encargadas de transmitir los conocimientos a los 
niños en edad escolar, y no un grupo de docen-
tes especializados y entrenados para tal fin. La 
poca diferencia de edad y la concordancia gene-
racional son empleadas de manera positiva para 
lograr una comunicación efectiva entre niños y 
jóvenes como sus tutores.

Por su parte, la iniciativa Ciudades Prósperas 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, implementa-
da en Colombia, se diferencia debido a su enfo-
que multipropósito. Lo anterior responde a las 
condiciones del contexto particular, y a la rela-
ción directa que existe entre la educación y las 
oportunidades reales de acceso a ella por parte 
de los niños y sus familias.

En cuanto a los efectos económicos, el estu-
dio evidenció que, en relación con el contexto 
socioambiental que define el nivel de exposición 
y la resiliencia de los habitantes para reponerse 
ante un eventual evento, Humara Bachpain se 
enfoca en barrios vulnerables, que es la pobla-
ción destino de las iniciativas, al igual que en 

características diferenciales, como la condición 
socioeconómica, el nivel de vulnerabilidad frente 
a riesgos ambientales urbanos, y sociales, como 
el poco acceso a la educación. Este enfoque en 
poblaciones vulnerables aumenta el riesgo del 
proyecto, en cuanto a factores como la accesi-
bilidad, la seguridad y la aceptación en las áreas 
objeto de estudio.

En cuanto a las diferencias de tipo cultural, el 
estudio muestra que en los países europeos se 
ha avanzado más en el reconocimiento de los 
niños como sujetos políticos, y su formación está 
orientada a eso, por lo cual dichos proyectos tie-
nen mayor desarrollo y aceptación. Así mismo, el 
abordaje conceptual de los proyectos de mane-
ra integral que reúne la participación de acto-
res diversos en torno a la niñez, determina los 
objetivos y los alcances de este. No es lo mismo 
involucrar únicamente a los niños en la estrategia 
que involucrar empresas, instituciones, padres 
de familia y profesores que apoyen el proceso.

Las diferencias definidas por el contexto están 
relacionadas con el nivel de seguridad para el 
trabajo con los niños en el espacio público, lo 
que influye en su nivel de autonomía: caminar 
solos o acompañados, si pueden vivir la ciudad 
de manera autónoma y si las actividades plantea-
das necesariamente deben realizarse en un lugar 
confinado y controlado.

A  Tabla 5. Programas y 
proyectos urbanos que 
incluyen participación infantil, 
con enfoque en la población 
infantil vulnerable.
Fuente: elaboración propia 
(2018).

Children’s participation in urban projects.  
Play in public spaces for the promotion of the learning of environmental concepts

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad
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Programa/ 
proyecto

Tipo/método/ escala de 
intervención Objetivo(s) Desarrollo teórico-

conceptual Descripción de los juegos

Vision Zero Initiative

Ubicación: 
Suecia

Plataforma para el 
conocimiento y la 
tecnología recopilados 
sobre la seguridad 
del tráfico en Suecia. 
Fundado por el Gobierno 
sueco y la industria de 
ese mismo país, resume 
el enfoque sueco de la 
seguridad del tráfico.

Planear e implementar 
estrategias de diseño 
y operación viales, 
orientadas a incrementar 
la seguridad de los niños 
en las vías.

Consiste en un campo 
de juego natural con 
variedad de actividades 
de aventura que suponen 
un riesgo manejable para 
los niños de diferentes 
edades. De esta 
manera, los niños deben 
enfrentarse a diferentes 
ambientes naturales que 
podrían ser un riesgo en 
términos reales.

Las actividades lúdicas en las que 
se incluye a los niños se concentran 
en el levantamiento y el diagnóstico 
de las condiciones particulares de 
un sector de la ciudad. Para esto se 
emplea la plataforma de UrbanLogiq, 
que agrega datos aislados de tráfico 
y colisión (en el espacio y el tiempo), 
para que sirvan como una imagen 
operativa común. Esta información 
brinda ayuda para informar las 
decisiones de proceso, políticas y 
planificación para lograr Visión Zero.

Block by Block

Organización benéfica 
creada en 2016 por 
Mojang y Microsoft 
para apoyar el trabajo 
de ONU-Hábitat con 
el espacio público y 
Minecraft.

Mejorar los espacios 
públicos en todo el 
mundo; principalmente, 
en las comunidades más 
vulnerables de los países 
en desarrollo, lo cual 
incluye el aprendizaje de 
conceptos ambientales 
que reduzcan su 
vulnerabilidad.

El valor del espacio 
público a menudo se pasa 
por alto; especialmente, 
en los países en 
desarrollo. Por tal razón, 
este proyecto se desarrolla 
en dicho espacio: a través 
del videojuego Minecraft, 
se involucra a niños y 
jóvenes en el proceso 
de planificación de las 
ciudades.

Los programas de juego pueden 
mejorar la práctica del diseño urbano 
convencional 
y planificación. Este proyecto 
emplea el videojuego Minecraft 
para empoderar a las personas, 
incluyendo a los niños, que hacen 
parte de poblaciones vulnerables. 
Mientras los niños juegan en 
Minecraft, tienen la posibilidad de 
rediseñar los espacios urbanos que 
frecuentan, de acuerdo con sus 
necesidades manzana por manzana.

En el ámbito institucional, específicamente 
en lo relacionado con los esquemas pedagógi-
cos de cada ciudad, y en qué tan flexibles son 
para involucrar este tipo de proyectos en la malla 
curricular o extracurricular, se tienen grandes 
diferencias entre una iniciativa y otra, pues se 
evidenció que si el proyecto cuenta con el apo-
yo institucional, tiene más probabilidades de ser 
exitoso y de tener un desarrollo sostenido en el 
tiempo.

Por último, se mencionan las diferencias de tipo 
político, ya que dentro de las funciones de los 
gobiernos locales está la definición de las priori-
dades municipales. A través del juego, los ciu-
dadanos pequeños reúnen experiencia sobre la 
naturaleza urbana y se afianzan como ciudada-
nos independientes y políticos. El desarrollo de 
experiencias en este sentido varía mucho entre 
zonas y lugares en las ciudades de América Lati-
na: en la región, la dimensión de implicación 
activa del ciudadano en el uso y la evolución de 
su ciudad no es una práctica extendida (Alderó-
qui y Penchansky, 2007).

Conclusiones 
Después del análisis de los casos de estudio 

según las categorías propuestas, es posible identi-
ficar las siguientes tendencias en la aplicación de 
metodologías utilizadas para promover la partici-

pación infantil en procesos urbanos: 1) El mejor 
espacio para el aprendizaje sobre temas urbanos 
y ambientales de los niños es la ciudad en sí mis-
ma: “la ciudad enseña”; 2) El conocimiento de 
los elementos de la arquitectura y la ciudad por 
parte de los ciudadanos desde tempranas edades 
es un factor pedagógico necesario para la cons-
trucción de vida colectiva y política, y 3) El juego 
estimula en el aprendizaje social, de interacción 
y de experimentación (Pinheiro, 2012); dicho 
estímulo se fundamenta en la convivencia y la 
interacción de los niños con su entorno.

Existe una relación directa entre el interés de 
los niños en participar y la forma como se lleva 
a cabo esta participación. A través del juego, los 
niños y los jóvenes encuentran un lenguaje cono-
cido para expresar sus ideas y sus posiciones. El 
juego es una actividad innata; por tal motivo, a 
través de actividades lúdicas se crea un canal de 
comunicación fluido con un doble propósito: 
aprender y comunicar.

Tras el análisis de los casos de estudio, es 
posible afirmar que las intervenciones están 
orientadas a diseñar e implementar diferentes 
metodologías en torno al juego, que permitan 
tener un acercamiento más directo a los niños 
y los jóvenes, en términos de diagnóstico, dise-
ño e implementación de programas y proyectos 
urbanos. El juego es empleado como el medio 

A  Tabla 6. Programas y 
proyectos urbanos que 
incluyen participación infantil, 
con enfoque en desarrollo de 
base tecnológica.

Fuente: elaboración propia 
(2018).
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Introducción
La modificación del entorno es un tema que 

compete a los seres vivos en toda la naturaleza; 
de ella hay muestras de su relevancia en todos los 
ecosistemas, sin importar los tamaños o las esca-
las de estos. Las maneras como los seres vivos 
modifican su entorno se pueden ejemplificar 
con las construcciones que hacen las hormigas 
bajo el suelo, al igual que con los termiteros en 
los árboles y la elaboración de nidos de las aves, 
entre otros. En el caso del ser humano, la escala 
de las poblaciones, el impacto y la magnitud de 
los cambios en el medio que provoca la especie 
han ocasionado que el tema de la gestión de los 
territorios sea prioritario para la búsqueda de la 
preservación de la supervivencia del planeta. 

El desarrollo de las ciudades a escala mundial es 
muy desigual. Cada región tiene sus particularidades; 
sin embargo, existen lecciones aprendidas que 
muestran que es necesario un cambio de paradigma 
y un rumbo diferente si se quiere lograr un 
desarrollo que se base en la sostenibilidad. Cohen 
(2015) establece que el proceso de urbanización 
es un tema concerniente a la agenda global, 
donde las ciudades absorberán el crecimiento de 
la población mundial en el futuro cercano.

En el caso de Latinoamérica, sus territorios 
se enfrentan a grandes retos que son diferentes 
según sean las condiciones de los países y su his-
toria. Algunos retos que se comparten —junto a 
la lucha contra el cambio climático y la búsqueda 
de crear ciudades resilientes y con bajas emisiones 
de carbono— son los relacionados con la mejora 
en los sistemas de movilización masivos de pasa-
jeros por medio del transporte público sostenible. 
Otros retos incluyen la protección de las fuentes de 
agua potable, la reducción del déficit de espacio 
público, la disminución de los índices de pobre-
za y desigualdad, la lucha contra la corrupción, 
la mejora de los sistemas de educación y salud 
y la generación de alianzas público-privadas para 
el desarrollo de modelos de crecimiento econó-
mico que se apoyan en la sostenibilidad. Estos 
propósitos se complejizan por la presencia de 
migración interna rural-ciudad y externa entre  

Resumen
El artículo se centra en el ordenamiento territorial y su relación con el desarrollo sosteni-
ble, y hace énfasis en la necesidad de incorporar un enfoque sistémico en los procesos de 
planeación y gestión. En la primera parte se presenta una síntesis de conflictos territoria-
les relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS11), que se basa en la 
experiencia profesional en planificación territorial en Colombia y Costa Rica. En la segunda 
parte se comparan dos casos de estudio, los cuales se seleccionaron para ejemplificar las 
lecciones aprendidas. Muchos de los conflictos territoriales en las ciudades analizadas se 
apoyan en la carencia del uso de un enfoque sistémico en los análisis territoriales. El prin-
cipal aporte de este artículo consiste en identificar la necesidad de armonizar el ordena-
miento territorial y ambiental en la gestión del territorio, dentro del marco del ODS11, 
para reducir los conflictos territoriales.
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Abstract
The article focuses on land use planning and its relation with sustainable development, 
emphasizing the need to incorporate a systemic approach in the planning and manage-
ment processes. In the first part, it presents a synthesis of territorial conflicts related to 
Sustainable Development Goal 11 (SDG11), based on their professional experience in 
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países emisores y receptores, la presión por 
expandir la frontera agrícola, la deforestación, el 
uso insostenible de los recursos naturales, la baja 
cobertura del tratamiento de aguas residuales y 
el manejo inadecuado de residuos sólidos, entre 
otros. 

Para crear una política pública que permita 
contrarrestar y evitar estos impactos negativos, 
es necesaria la incorporación del ordenamiento 
territorial dentro de los ejes de trabajo priorita-
rios en cada nación. La gestión de los territorios 
que se basan en los principios de la sostenibili-
dad permiten que se puedan dar un crecimiento 
urbano con mayor equilibrio y una menor can-
tidad de impactos ambientales. En este punto, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
planteó un eje transversal, o eje guía, que se 
convirtió en el punto de enlace para lograr que 
las naciones trabajen en acciones específicas, 
encaminadas a fomentar el avance en la soste-
nibilidad por medio del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
2030 (PNUD, 2015). Estos objetivos representan 
el mayor esfuerzo global por modificar el rumbo 
de la humanidad.

Cohen (2006) establece la importancia que 
tendrán las zonas de expansión de las ciudades 
para soportar el incremento poblacional que se 
espera en los próximos 30 años, lo cual eviden-
cia conflictos territoriales y establece que los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio son una guía 
de trabajo para tratar de minimizar los impactos 
negativos en la estructura de las zonas circun-
dantes de la ciudad. Bugliarello (2006) refie-
re cuestionamientos de gran importancia y que 
ameritan la reflexión para este trabajo; por ejem-
plo, el autor se pregunta en su texto: ¿Puede el 
proceso de urbanización a baja y gran escala en 
los escenarios actuales, ser sostenible? ¿Cuáles 
son los impactos de los procesos urbanizadores 
mundiales en la sostenibilidad global?

Desde la experiencia desarrollada por los au- 
tores de este trabajo, se busca ejemplificar los 
retos de dos ciudades latinoamericanas en temas 
de ordenamiento territorial y ordenamiento 
ambiental, lo cual ha generado lecciones apren-
didas que podrán servir de referencia para aque-
llos interesados en el tema. En las políticas de 
ordenamiento territorial de Colombia y de Costa 
Rica ha predominado un enfoque de planifica-
ción física con énfasis urbanístico o municipal 
(Massiris Cabeza et al., 2012). El presente tra-
bajo se centró en el análisis de la interacción de 
las zonas urbanas con su entorno rural, para así 
establecer reflexiones en torno a los principales 
problemas que se presentan en dichos espacios 
y analizar casos en los que se han generado con-
flictos territoriales asociados. 

En el caso de Costa Rica, el trabajo se enmarca 
dentro de los procesos de investigación desarro-
llados por el equipo de trabajo interdisciplina-
rio del Programa de Investigación en Desarrollo 
Urbano Sostenible (ProDUS), de la Universidad 

de Costa Rica (UCR). Este programa de investiga-
ción fue creado en 1991, y tiene como uno de sus 
ejes de trabajo principales la búsqueda de solucio-
nes a problemas relacionados con la gestión terri-
torial y la sostenibilidad. Este producto académico 
se deriva de proyectos de ordenamiento territorial 
como el Plan Regulador y los Índices de Fragili-
dad Ambiental de la isla Chira (código 463-2018), 
el Plan Regulador del cantón de Garabito (código 
743-2018) y el Plan de Ordenamiento Territorial 
del cantón de Orotina (código 1780-2018).

En el caso de Colombia, el presente artícu-
lo surge del proyecto de investigación Estudios 
Urbanos (código HERMES 47256), el cual tie-
ne como objeto contrastar los alcances de nor-
mas urbanas con los resultados obtenidos en la 
materialización del espacio público de ciudades 
latinoamericanas, con lupas en zonas urbanas 
nuevas, incluyendo suelos de expansión. Este 
proyecto de investigación fue elegido mediante 
convocatoria interna de la Universidad Nacional 
de Colombia para conformar y fortalecer grupos 
y redes de investigación.

El trabajo resalta las lecciones aprendidas en 
cuanto a la importancia de la gestión en los pro-
cesos de ordenamiento territorial y cuán nece-
sario es que las entidades encargadas de la 
investigación o la gestión de proyectos relaciona-
dos con ordenamiento territorial incluyan en sus 
ejes de trabajo el proceso de gestión, sistematiza-
ción y publicación de lecciones aprendidas. Estos 
aprendizajes son de gran ayuda para la toma de 
decisiones en temas relacionados con la creación 
de política pública en ordenamiento territorial, 
servicios ecosistémicos, participación ciudadana 
y ordenamiento ambiental, entre otros. 

Conflictos en zonas limítrofes, lo rural y 
urbano y una frontera difícil de definir 

Uno de los problemas principales durante los 
procesos de zonificación es el establecimiento de 
los bordes y la predicción de los impactos en las 
decisiones de zonificación, aspecto confirmado 
por la experiencia desde Costa Rica en su desa-
rrollo de planes de ordenamiento territorial des-
de el ProDUS, de la Universidad de Costa Rica. 

Otros investigadores han analizado el tema o 
dictado referencias sobre este en sus trabajos. 
Por ejemplo, Phillips (2003) analizó la impor-
tancia de la participación social en la toma de 
decisiones referidas a áreas protegidas y su incur-
sión en el ordenamiento de los territorios; Broc-
kington et al. (2008) analizaron los conflictos 
relacionados con las áreas protegidas y su entor-
no; Carvalho-Ribeiro et al. (2013) plantearon la 
importancia del uso del suelo actual en la toma 
de las decisiones relacionadas con la creación de 
zonas; Juffe-Bignoli et al. (2014) establecieron la 
importancia de considerar las áreas protegidas 
en la toma de decisiones referidas al ordena-
miento territorial; Jiang (2015) analizó las diná-
micas de la ciudad y su estructura; Kleeman et al. 
(2017) analizaron los patrones de crecimiento en 
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las zonas periurbanas de Ghana, y Wang (2018) 
investigó el tema de la urbanización y su efecto 
en los espacios naturales circundantes. 

El tema ambiental y su papel en los 
conflictos de gestión territorial

El desarrollo del territorio requiere una arti-
culación entre el ordenamiento territorial y el 
ambiental en cuanto a sus estrategias de planea-
ción, con el fin de propiciar una gestión articu-
lada y coherente (Rinaudo, 2004); sin embargo, 
esta coordinación no siempre se cumple, y se 
producen, simultáneamente, distintos escenarios 
de planificación y conflictos que dificultan los 
procesos, lo cual genera un aumento en el gasto 
público (Giraldo-Ospina, 2007).

El ordenamiento territorial es una función 
pública del Estado que consiste en un conjunto de 
acciones concertadas para asegurar el desarrollo 
equilibrado de un espacio geográfico delimitado, 
que atienda los intereses de una población bajo 
principios rectores definidos por el Estado, den-
tro de un marco institucional e instrumentos que 
permitan la planificación, la gestión, la ejecución 
y la rendición final de cuentas. La incorporación 
de la dimensión territorial y la ambiental lleva al 
planteamiento de la territorialización del desarro-
llo (Massiris Cabeza et al., 2012).

El ordenamiento ambiental también es una 
función pública del Estado. Consiste en garan-
tizar la sostenibilidad del territorio a través de 
un equilibrio entre la oferta natural y la deman-
da social, y en mantener la biodiversidad y la 
conservación, así como la prestación de los ser-
vicios ecosistémicos; por tanto, las acciones del 
ordenamiento territorial quedan supeditadas a 
las capacidades de la oferta natural. Los proble-
mas ambientales surgen cuando estos límites se 
sobrepasan (Giraldo-Ospina, 2007). La determi-
nación de balances entre las dimensiones eco-
lógica, social y cultural debe complementarse 
con una voluntad política y un interés ambiental, 
entendidos como una posibilidad para el desa-
rrollo (Hernández Peña, 2010).

Lo anterior requiere un enfoque sistémico, 
la articulación de políticas y la unificación de 
criterios entre las autoridades que regulan el 
uso, el manejo y la ocupación del territorio, y 
las autoridades que definen las determinantes 
ambientales; es decir, el carácter de soporte de 
la planeación de los territorios. Sin esta articu-
lación se dificulta la aplicación de las políticas 
en el ámbito local, lo que genera conflictos que 
se materializan al momento de concretar accio-
nes en el territorio y, en consecuencia, impide 
la puesta en marcha de los ODS. Los espacios 
geográficos requieren coordinación y un trabajo 
conjunto entre entidades.

Aunque los servicios ecosistémicos son reco-
nocidos por la multitud de beneficios que la 
naturaleza aporta a la sociedad, estos no reci-
ben la atención adecuada en la formulación de 

políticas públicas y normativas municipales; por 
tanto, la inversión es insuficiente en cuanto a su 
protección y su ordenación (FAO, 2020). 

El reconocimiento del ordenamiento ambien-
tal del uso del territorio controla y actúa sobre 
la planeación física, en aspectos como la clasi-
ficación del suelo municipal, los usos del suelo, 
el perímetro urbano y las áreas de expansión 
de la ciudad. De este modo, lo ambiental orienta 
la regulación del sistema construido para evitar 
desbalances en el ordenamiento territorial. 

Si bien la apertura de lo ambiental hacia una 
construcción social está supeditada a una politi-
zación (Brand, 2001), se torna sensible a postu-
ras políticas y mediáticas, y el ciudadano puede 
pasar a ser un instrumento de estas. En muchos 
contextos, dicha característica ha generado que 
el tema se utilice como herramienta para la desin- 
formación y el impulso de campañas políticas. 

Para actuar a favor del ambiente es necesario 
lograr una concientización social y una planifi-
cación que supere los polígonos representados 
en mapas e incorpore el desarrollo de valores 
sociales (Andrade et al., 2014), donde la socie-
dad asume la condición de agente promotor 
de cambios; ello, a su vez, requiere educación 
ambiental, acceso a la información y participa-
ción ciudadana, como herramientas para la 
construcción de una democracia participativa 
(Pérez, 2019).

Lo anterior implica convertir la política ambien-
tal en un tema de política social que involucre al 
ciudadano común. “Las autoridades ambientales 
y la ciudadanía crean y viven mundos ambien-
tales distintos, el uno técnico y objetivo, el otro 
sensorial y subjetivo” (Brand y Prada, 2003, p. 
152). En consecuencia, lo ambiental se convierte 
en un asunto polémico entre visiones conserva-
cionistas y transformadoras del territorio. El pro-
blema radica en que no existe coordinación ni 
una relación armónica entre el ordenamiento 
territorial y el desarrollo sostenible, sino que per-
siste una visión segregada del territorio, con visio-
nes focalizadas en sus objetos de estudios; por un 
lado, el medio natural, y por otro, el construido 
(Giraldo-Ospina, 2007). Por lo tanto, el cumpli-
mento del ODS11 se dificulta en el momento de 
conectar lo ambiental y lo físico-territorial.

Ejes clave en el futuro del desarrollo 
territorial y ambiental de la región 

Una de las grandes paradojas de la región lati-
noamericana consiste en que, a pesar de su rique-
za natural, es poco el avance en cuanto a gestión 
territorial, que se basa en un enfoque sistémico y, 
específicamente, en la cuantificación, la genera-
ción y la implementación de normas para prote-
ger los servicios ecosistémicos que se generan. Es 
necesario que aquellos que toman las decisiones 
en temas de gestión del territorio consideren el 
ordenamiento ambiental un aspecto clave en la 
generación de la política pública, y que armoni-
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cen los instrumentos de planificación, gestión y 
financiación según los ODS.

Colombia, al igual que Brasil, “son los dos paí-
ses con la legislación nacional más integral de 
desarrollo urbano” (Smolka y Furtado, 2014, p. 
13). Aunque Colombia se destaca en el contex-
to latinoamericano por la incorporación de ins-
trumentos de planeación, gestión y financiación 
en las normas urbanísticas para abordar los retos 
de la política pública nacional, en algunas ciu-
dades se presentan dificultades para su imple-
mentación o quedan limitados a regulaciones 
específicas que no se llevan a cabo. Si bien las 
soluciones basadas en la naturaleza son frecuen-
tes en contextos académicos, es poco el avance 
en la materialización de estos buenos propósitos. 
La expansión descontrolada de los centros urba-
nos y el crecimiento de las zonas periurbanas en 
sectores de alta fragilidad son muestra de la falta 
de integración del componente ambiental en el 
tema del desarrollo territorial. 

Metodología
La metodología de trabajo se realizó en dos 

fases. La primera fase consistió en la síntesis de 
los principales conflictos territoriales relaciona-
dos con la interacción entre las zonas urbanas y 
las rurales y relacionados con el objetivo 11 Ciu-
dades Sostenibles de los ODS de la ONU. Estos 
fueron identificados por los autores durante los 
años de trabajo en las organizaciones a las que 
representan desde Colombia y Costa Rica. 

Para organizar y sistematizar la información 
sobre los conflictos territoriales se procedió a 
revisar las lecciones aprendidas de la experiencia 
en temas de ordenamiento territorial, siguiendo 
el principio desarrollado por el Project Mana-
gement Institute (2013), y descrito en el texto 
del Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK). Como primer paso, los autores iden-
tificaron y clasificaron las lecciones aprendidas 
en las siguientes categorías: normatividad, ges-
tión territorial, conflictos territoriales y servicios 
ecosistémicos. En un segundo paso se procedió a 
caracterizar las categorías con los conocimientos 
de cada investigador, para lograr, posteriormen-
te, agrupar las lecciones en el listado de los prin-
cipales conflictos territoriales. 

Para la segunda fase se hizo la selección de un 
caso en cada país. Los casos se eligieron de acuer-
do con el criterio de los autores, tiempos simila-
res, la disponibilidad para obtener información, 
la factibilidad para acceder a datos del proceso 
previo, del conflicto territorial y la existencia de 
condiciones semejantes que permitieran un pro-
ceso de comparación y desarrollo de lecciones 
aprendidas. Para recopilar la información se uti-
lizaron disposiciones normativas, actos adminis-
trativos y noticias relacionadas con el tema; en 
especial, las relacionadas con el conflicto terri-
torial en cada caso. No se hicieron consultas a 
los actores involucrados en el conflicto, a fin de 

limitar esta investigación a las decisiones judicia-
les en materia de ordenamiento territorial. 

Se analizaron dos casos de estudio de con-
diciones similares sobre proyectos de urbaniza-
ción en áreas de expansión urbana en Manizales 
(Colombia) y en San José (Costa Rica), que fueron 
suspendidos por decisiones judiciales. El caso de 
Manizales corresponde al proyecto de urbaniza-
ción Tierra Viva, en suelo de expansión urbana, 
y el caso de Costa Rica, al proyecto La Arboleda, 
junto a la loma Salitral. Los proyectos tienen lími-
te con reservas ambientales y tuvieron licencias 
de urbanización de conformidad con la norma 
vigente al momento de radicar los proyectos. 

Es necesario aclarar que en este documento no 
se realizan señalamientos sobre la validez o no de 
los argumentos de las partes involucradas en los 
conflictos territoriales expuestos. El señalamiento 
sobre la legalidad o no de los eventos correspon-
de al sistema judicial de ambos países. El docu-
mento hace énfasis en la existencia de conflictos 
que guardan relación directa con el tema del 
ordenamiento territorial y la gestión ambiental, 
enmarcado dentro de los ODS, desde un punto 
de vista técnico e investigativo.

En ambos casos, los constructores debieron 
suspender su desarrollo inmobiliario. En el caso 
de Manizales, la constructora ya había inicia-
do obras, mientras que en la ciudad de Costa 
Rica, aún no. Ambas constructoras apelaron la 
decisión tomada por el juez, y en las moviliza-
ciones sociales los desarrolladores de los proyec-
tos fueron considerados detractores ambientales.  
Se presentan los cambios ocurridos en la normati- 
vidad y las complejidades sobre la clasificación 
de suelo junto a zonas protegidas. La expedi-
ción de licencias y la construcción, para el caso 
de Colombia, se hicieron de conformidad con las 
normas vigentes para aquellos momentos. 

Resultados

Fase 1. Síntesis de los principales 
conflictos territoriales relacionados con el 
ODS11

A partir de los conflictos territoriales relacio-
nados con la interacción de las zonas urbanas y 
rurales y relacionados con el ODS11, se iden-
tificaron lecciones aprendidas en los proyectos 
de ordenamiento territorial en los que han parti-
cipado los autores. Estas se agruparon según las 
categorías que se describen a continuación. 

Normatividad 
 � Legislación desactualizada con respecto a los 

avances en temas de gestión ambiental y orde-
namiento territorial.

 � Carencia del enfoque de sistemas en la base 
normativa para la generación de ordenamien-
to territorial.
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 � Normas urbanísticas de cesión de suelo con des-
tino a espacios públicos para áreas de expansión 
y densificación urbana sin considerar la nueva 
demanda de espacio público per cápita. 

 � Ausencia de áreas de amortiguamiento en 
las áreas silvestres protegidas (por ejemplo, 
Parques Nacionales) y las zonas circundan-
tes. Este tema es crítico en sitios donde no se 
cuenta con planes de ordenamiento y se ha 
desarrollado el turismo sin planificación, lo 
cual genera impactos negativos en el entorno.

 � La proliferación de suelos de expansión y 
suelos suburbanos en municipios vecinos, sin 
considerar la posibilidad de procesos de reno-
vación urbana o redesarrollo. Esto ha aumen-
tado el área urbanizada de las ciudades, y en 
algunos casos, sin un incremento proporcional 
al número de habitantes, y por ende ha lleva-
do a un mayor consumo del suelo con voca-
ción agrícola, o bien, a cada vez más presión 
inmobiliaria sobre suelos contiguos a áreas de 
interés ambiental.

 � Falta de protección al acceso público a los sitios 
de recreación tradicionales de pobladores de 
comunidades rurales, como ríos o pozas. La 
falta de planificación en el tema permite que 
se cierren los accesos y se corte el recurso de 
esparcimiento tradicional en las comunidades. 

 � Las normas de ordenamiento territorial pro-
mueven la expansión de las ciudades donde 
el suelo es más barato; en consecuencia, hay 
mayores costos de transporte por su localiza-
ción periférica. Mientras tanto, se produce 
hacinamiento en las áreas céntricas de las ciu-
dades, deterioro de las construcciones y suelo 
costoso. 

 � Existencia de una planificación ambiental de 
un paisaje regional sin relación con la planifi-
cación física del paisaje urbano. 

 � Falta de estudios para identificar las zonas 
de producción de servicios ecosistémicos y 
carencia de políticas públicas para su gestión 
sostenible.

 � Adopción de normas sobre ampliación del 
perímetro urbano sin considerar merca-
dos de suelo ni implicaciones de zonas alto 
valor ambiental o proveedoras de servicios 
ecosistémicos contiguas al suelo urbano.

 � Dificultad para generar e implementar normas 
enfocadas en mitigar los efectos del cambio 
climático en cuanto al incremento de: los des-
lizamientos inducidos por la lluvia; la tempe-
ratura, con aumento del consumo energético 
en refrigeración, deterioro de la infraestructu-
ra por esfuerzos térmicos en los asfaltos y los 
concretos de las calles y los espacios públicos, 
y la temperatura que eleva la cota de enferme-
dades endémicas de climas cálidos tropicales, 
como el dengue hemorrágico.

 � Normativas desactualizadas en temas de incor-
poración de las dinámicas de los mercados de 
suelos y la creación de valor del suelo. 

Gestión territorial 

 � Aún no se logra desligar el tema de la política 
en las decisiones que son netamente técnicas, 
sino que se logra, muchas veces, la obstruc-
ción de las herramientas de planificación.

 � Dificultad para poner en práctica instrumentos 
de financiación y gestión con el fin de mitigar 
los efectos del cambio climático. 

 � Falta de protección de las zonas de alta voca-
ción agropecuaria, por la inexistencia de una 
zonificación que regule los usos y las coberturas. 

 � Ausencia de estudios de mercado del suelo, 
lo que incrementa el valor del suelo urbano y 
disminuye las áreas de las viviendas, en detri-
mento de la calidad de vida urbana. 

 � Diseño del transporte público, desfasado con 
los postulados del desarrollo sostenible.

 � Dificultad para la protección de fuentes de 
abastecimiento de agua potable o sus zonas 
de recarga acuífera, por la carencia de estu-
dios hidrogeológicos.

 � Carencia de planes de reforestación urbana: 
se debería propender por la reforestación de 
zonas verdes urbanas con especies nativas que 
sean fuente de hospedaje y alimentación de 
especies como insectos, aves y mamíferos, 
entre otros. 

Conflictos territoriales

 � Se desarrolla la planificación centrada en el desa-
rrollo urbano, y se olvida así la integralidad que 
debe existir con las zonas rurales, que, a su vez, 
son las que generan los recursos ecosistémicos 
que dan sostén a las poblaciones urbanas. 

 � Conflictos relacionados con la presión por dis-
minuir las zonas o los anillos de contención 
del crecimiento urbano regional.

 � Invasión de las áreas de protección de cauces, 
como los ríos.

 � Carencia de pasos para la vida silvestre en 
carreteras que atraviesan zonas boscosas, 
áreas protegidas y humedales. 

 � Invasión de zonas de ladera para construcción 
de asentamientos humanos.

 � Construcción de urbanizaciones y de condo-
minios en zonas alejadas de los centros urba-
nos y de las fuentes de trabajo. Lo anterior 
dificulta aspectos como el transporte público 
colectivo, la recolección de residuos, la ges-
tión de aguas residuales y el acceso a zonas de 
recreo, entre otras.

 � Destrucción de recursos arqueológicos.

 � La inapropiada planificación lleva a generar 
expansión y cambios de uso del suelo sin con-
trol, lo que genera ciudades dispersas y con 
problemas ambientales y de transporte.

 � La desigualdad como fuente de conflictos 
territoriales es un problema no resuelto que 
genera la creación y la expansión de los asen-
tamientos informales.
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 � Ciudades con grandes deficiencias en la pro-
ducción de suelo urbanizable, y que generan 
conflictos territoriales de gran magnitud. 

 � Poca regulación de los fraccionamientos del 
suelo en zonas con vocación agropecuaria, lo 
que puede generar pérdida de competitividad 
del sector agro productivo y fomentar pobla-
dos dispersos, donde el costo es mayor para 
los municipios y para el gobierno nacional en 
cuanto a la provisión de servicios básicos. 

Servicios ecosistémicos

 � Falta información para la toma de decisiones; 
se carece de análisis nacionales que valoricen 
los servicios ecosistémicos.

 � Se necesita desarrollar metodologías oficiales 
para la correcta incorporación del tema se ser-
vicios ecosistémicos en las políticas públicas; 
específicamente, en las herramientas de orde-
namiento territorial.

 � El agua, como uno de los ejes centrales de los 
servicios ecosistémicos, debe tener una mayor 
prioridad en el desarrollo de investigaciones 
para el establecimiento de las áreas de recarga 
acuífera y estudios de análisis de vulnerabilidad 
a la contaminación. Este tipo de información 
debería ser una prioridad de las naciones para 
lograr el desarrollo sostenible de sus territorios. 

 � Falta desarrollar planificación en cuanto a las 
cuencas, para generar políticas de desarrollo 
sostenibles basadas en el contexto territorial.

 � El transporte es uno de los principales sectores 
productores de gases de efecto invernadero, 
por lo cual es necesario considerar dentro de 
los procesos de planificación la priorización 
del transporte público sobre el privado y el 
fomento de la movilidad sostenible. 

Fase 2. Análisis de casos de conflictos 
territoriales 

Recolección inicial de información 

En cuanto a la recolección inicial de la infor-
mación referente a las denuncias ambientales, 
esta no se pudo verificar en el caso de Costa Rica; 
en el caso de Colombia, se pudo realizar las con-
sultas fácilmente en internet. Para el primer caso, 
se solicitó al Tribunal Ambiental del Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica; 
sin embargo, se constató que no hay una base 
de datos de las denuncias interpuestas, las cuales 
son de acceso restringido, por tratarse de casos 
en proceso, y en los que se ha dictado senten-
cia se tendría que realizar una búsqueda en los 
expedientes en físico de la biblioteca de la insti-
tución, pues no existen bases de datos en línea 
que puedan ser revisadas. Para el otro caso de 
estudio, se pudieron consultar en la red la carto-
grafía oficial los cambios normativos y la decisión 
del Tribunal Administrativo de Caldas (2018), así 
como los antecedentes correspondientes.

Caso Manizales

Características generales 
Manizales es una ciudad de 375.432 habitan-

tes para 2018, según el censo de ese mismo año 
(DANE). Se localiza en el centro-occidente de 
Colombia, en medio de una topografía diversa, y 
su implantación urbana se caracteriza por la pre-
sencia de laderas, lo cual ha restringido la conti-
nuidad de su mancha urbana. La topografía más 
plana fue ocupada con el primer asentamiento 
de la ciudad, en la segunda mitad del siglo XX. El 
resto de la ciudad es de características montaño-
sas, lo que generó procesos de expansión urbana 
fragmentados. El caso de estudio selecciona-
do fue el proyecto de urbanización Tierra Viva, 
correspondiente a un suelo de expansión urbana 
localizado en el costado oriental de la ciudad, 
como se observa en la figura 1. 

Manizales hace parte de la cuenca del río 
Chinchiná, la cual integra la subcuenca Guacaica 
Bajo (al noroeste), entre otras, y conformada 
por afluentes como el río Blanco, según se 
evidencia en la figura 2. “La red hidrográfica de 
la Reserva Forestal Protectora de las Cuencas 
Hidrográficas del Río Blanco y Quebrada Olivares 
es fundamental para el desarrollo de Manizales, 
ya que abastece cerca del 35% del acueducto de 
la ciudad” (Corpocaldas, 2010, p. 21). 

Las formas de vida forestal propias del bosque 
húmedo montano y el páramo se encuentran 
en estado vulnerable y hacen parte del corre-
dor bilógico que conecta con el Parque Nacional 
Natural Los Nevados y otras zonas boscosas de 
otros municipios, lo que favorece la conserva-
ción de la biodiversidad regional. 

Registro histórico y estado actual
Los antecedentes normativos vinculados a este 

proceso de ordenamiento territorial se iniciaron 
en 2001, como consta en la tabla 1, cuando se 
adopta el primer plan de ordenamiento territorial 
(POT) del municipio de Manizales (2001), el cual 
tuvo dos modificaciones: en 2003 y en 2007; pos-
teriormente, se adoptó el nuevo POT (2017).

Descripción del conflicto
El proyecto de urbanización Tierra Viva plan-

tea la construcción de alrededor 2400 viviendas 
para un área de 26 hectáreas. El conflicto se ori-
gina con las acciones populares presentadas en 
2012. En ese mismo año, la constructora inició 
las gestiones para el desarrollo del plan parcial La 
Aurora. Se demandó al municipio de Manizales, 
al Concejo de Manizales, a la autoridad ambien-
tal (Corporación Ambiental Regional de Caldas 
[Corpocaldas]), las constructoras y el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con el fin de que fuera declarada la zona de 
expansión urbana como zona de amortiguación 
ambiental. Estas acciones populares no prospe-
raron, debido a que no había suficientes pruebas 
para adoptar una medida cautelar. 
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Con posterioridad, los demandantes presen-
taron nuevas solicitudes de medidas cautelares, 
las cuales consistieron en suspender todo tipo de 
construcción, obra actual o futura, en el sector 
rural La Aurora que atente o amenace la zona 
denominada Reserva Ambiental Río Blanco de 
Manizales o su zona con función amortiguadora, 
así como crear una comisión de seguimiento a 
la medida cautelar, no aplicar el Acuerdo Muni-
cipal 573 de 2003 —en el que se incluyó este 
suelo como expansión urbana— ni el Decreto 
289 de 2015 (Alcaldía de Manizales) —por el 
cual se aprobaron el plan parcial, las licencias 
de urbanismo y la construcción expedidas en 
mayo, junio y octubre de 2017 por la Curadu-
ría Dos (Resol. 220004-2016, Resol. 17-2-0378-
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A  Figura 1. Localización de 
la reserva Río Blanco y su 
relación con la ciudad.
Fuente. elaboración propia, 
con base en Google Satellite 
(DANE 2020, XYZ Tile de 
Google Satellite en el software 
QGIS 3.6 (Quantum GIS 
Development Team, 2020). 
CC BY-SA.

A  Figura 2. Delimitación de 
la reserva forestal protectora 
de Río Blanco y quebrada 
Olivares. 
Fuente: Plan de Manejo 
(CORPOCALDAS, 2010).

Año Actividad de registro

2001 No se consideró la necesidad de expandir la ciudad.

2003 Se incluyó el suelo de expansión urbana La Aurora, denominado Polígono 4, para el desarrollo de vivienda de interés, y se 
consideró la reserva Río Blanco un área de interés ambiental rural, que requería un tratamiento de conservación activa.

2007 Se hicieron modificaciones al POT de 2003. El suelo de expansión estuvo vigente hasta 2017, cuando se adoptó el nuevo POT.

2007 Se indicó que el área de la reserva debía ser objeto de un plan de manejo.

2007 En el plano de clasificación del suelo municipal (BUR-67-1) se representa el suelo de expansión sin el área de la reserva Río 
Blanco.

2007 En el plano BR-86-1 suelo de protección rural (BR-86-1) aparece la reserva Río Blanco sin el suelo de expansión, y solamente 
el suelo urbano.

2010 El plan de manejo de la reserva forestal protectora de las cuencas hidrográficas de río Blanco y quebrada Olivares 
(Corpocaldas, 2010) no hace ninguna referencia al suelo de expansión La Aurora ni a la ciudad.

2012 Los interesados en desarrollar el suelo de expansión solicitaron las determinantes para la formulación del plan parcial, y estas 
fueron dadas mediante la Resolución 1575 de 2012.

2015 Concertación ambiental con la autoridad ambiental (Corporación Autónoma Regional de Caldas [Corpocaldas]), aprobada 
mediante la Resolución N.o 206 de 2015.

2015

Aprobación del plan parcial La Aurora, mediante el Decreto Municipal 289 de 2015. Corresponde solo a una parte del área 
de todo del polígono de expansión. Este plan se adoptó de conformidad con la normatividad establecida en el POT de 2007. 
La vigencia de dicho plan parcial estableció 10 años a partir de la publicación del Decreto Municipal; es decir, hasta 2025. En 
Colombia, todo suelo clasificado como suelo de expansión urbana requiere la adopción de un plan parcial para integrarse al 
perímetro urbano.

2017 Se aprobó el nuevo POT, mediante el Acuerdo Municipal 958 de 2017, en el cual no se incluyó ni se derogó el Decreto 
Municipal 289 de 2015.

2017
Se reconoce el Decreto Municipal 289 de 2015 en el plano de clasificación del suelo municipal (G-1) y la delimitación del 
área de planificación del plan parcial. Este reconocimiento concreta la intención que tuvo el POT anterior, de permitir el 
desarrollo urbanístico de este suelo.

2017 Se otorgan las licencias de urbanismo y construcción para la urbanización Tierra Viva.

06-07-2018 El grupo Todos Somos Río Blanco hizo una marcha en rechazo del proyecto Tierra Viva.

Para septiembre de 2019, continua el movimiento social.

A  Tabla 1. Registro histórico del caso en Colombia.
Fuente: elaboración propia (2020). CC BY-SA.

MD, Resol. 17-2-0434-LC, Resol. 17-2-0540-MD 
y Resol. 17-2-0721-LU). Por otro lado, el POT de 
2017 reconoció el Decreto Municipal 289 de 2015 
en el plano de clasificación del suelo municipal 
(G-1) y la delimitación del área de planificación 
del plan parcial; este reconocimiento concreta la 
intención que tuvo el POT anterior de permitir el 
desarrollo urbanístico de este suelo.

Las circunstancias variaron con las nuevas solici-
tudes, porque las constructoras ya habían iniciado 
las obras de remoción de tierras. Adicionalmen-
te, en las posteriores solicitudes se mencionó la 
importancia de la reserva para la región y se indi-
có que las obras podrían afectar el medio ambien-
te, al provocar un daño irreversible al ecosistema. 
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En 2018, el Juzgado Octavo Administrativo del 
Circuito de Caldas decretó una medida cautelar 
consistente en la suspensión de las licencias otor-
gadas. Las demás solicitudes de medidas cautela-
res no fueron decretadas porque no se cumplió 
el requisito en cuanto a documentos, informacio-
nes, argumentos y justificaciones suficientes. 

En la actualidad existe una medida cautelar 
de suspensión provisional de la construcción de 
la Urbanización Tierra Viva, así como acciones 
populares y demandas. Un tema polémico y 
complejo para la ciudad, los compradores, los 
constructores, los demandados y los demandan-
tes. Este conflicto trascendió al ámbito nacional 
con la participación de cantantes, actores de tele-
visión, manifestaciones públicas, marchas ciuda-
danas y denuncias por construcción ilegal; las 
acusaciones contra la constructora se difundieron 
por redes sociales con el #JusticiaEnRioBlanco y 
#TierraVivaMuere, #TodosSomosRioBlanco. 

Caso Costa Rica 

En el caso de análisis para el país centroameri-
cano, se seleccionó el proyecto de urbanización 
La Arboleda, el cual muestra grandes simili-
tudes con el caso presentado para Manizales, 
Colombia. 

Características generales
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

de Costa Rica (INEC, 2011) establece que, según 
el último censo nacional, la población del can-
tón de Desamparados era de 208.411 habitantes 
en 2011. La extensión del cantón es de 118,26 
km2. Desamparados es el cantón número 3 de 
la provincia de San José, Costa Rica. Es uno de 
los cantones más poblados de Gran Área Metro-
politana, y ha recibido un volumen considerable 
de inmigración desde el campo y otros países en 
años recientes. 

En 1977 se estableció la Reserva Forestal Espe-
cial de la loma Salitral, que fue integrada en la zona 

especial de protección de los cerros de La Carpin-
tera, en la Normativa del Plan Regional Metropo-
litano, como se muestra en la figura 3, y que se 
publicó en la Gaceta N.o 119 del 22 de junio de 
1982, publicada por la Procuraduría General de la 
República de Costa Rica (PGR, 1982).

El Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa 
Rica (INBIO) (2009) declara que la loma Salitral 
se localiza al sureste de Desamparados, cantón 
Desamparados, en la confluencia de los distritos 
Desamparados, Damas y Patarrá, como se evi-
dencia en la figura 4. La loma se encuentra bor-
deada por el río Damas al este; por la quebrada 
Padre, al norte; por la quebrada Chilamate y el 
río Cucubres, al oeste, y por el río Cucubres, al 
sur. Abarca también un área basal de 507,89 ha, 
e inicia su elevación a partir de los 1180 msnm y 
alcanza su máxima elevación a los 1440 msnm. 
La loma Salitral tiene uno de los últimos rema-
nentes de bosque premontano del Valle Central. 
El bosque, ubicado principalmente en la cima de 
la loma, es clasificado como un bosque denso 
en regeneración, y por su valor en biodiversidad 
debe ser protegido a largo plazo. Según el siste-
ma de clasificación de Holdridge, la loma Salitral 
se encuentra en la zona de vida bosque húmedo 
premontano transición a basal. Los bosques per-
tenecientes a esta zona de vida son los más esca-
sos en Costa Rica, y quedan pocas áreas grandes 
de bosques primarios. El Instituto de Desarrollo 
Rural (INDER) (2016) establece la carencia de 
ordenamiento territorial en la zona como una 
debilidad por resolver en el territorio.

Registro histórico y estado actual 
Los antecedentes normativos vinculados a este 

proceso de ordenamiento territorial se iniciaron 
en 2007, tal como consta en la tabla 2. Según 
información de la página en internet de la Muni-
cipalidad de Desamparados, el Plan Regulador 
(2007) estableció normas para la loma Salitral y su 
zona de amortiguamiento. Se propusieron la pro-
tección, la prevención y la mitigación del impacto 
directo y el indirecto de las actividades humanas 
sobre las zonas de protección forestal y sus límites.

Descripción del conflicto
El conflicto del proyecto de urbanización La 

Arboleda inicia con las posiciones encontradas 
sobre el desarrollo urbanístico que planteó la 
construcción de 580 casas en 43 hectáreas del 
cantón de Desamparados, y la cual se basa en un 
transitorio existente en el Plan Regulador. En otro 
extremo, un grupo de fuerzas vivas del cantón 
se oponen a la construcción de este proyecto, 
debido a lo que, consideran, traerá fuertes afec-
taciones a la salud ambiental del área protegida 
la loma de Salitral, a los servicios ecosistémicos 
que esta genera para el país y a los lineamientos 
del ordenamiento territorial vigente. 

Según el acta del Concejo Municipal de Des-
amparados N.o 33 de 2018, el conflicto se descri-
be de la siguiente manera: 

Simbología
Poblados

Cantones

Distritos

Ubicación en el GAM

Loma Salitral

Zona Amortiguamiento Loma Salitral

GAM

Elaborado por:
Secretaría Técnica de

Desarrollo Urbano 2013-2030
Fecha: 

Octubre 2013
Sistema de proyección:

CRTM05
Datum: WGS84

Fuentes de información:
IGN-MIVAH-Plan GAM 2013

PR Desamparados

A  Figura 3. Delimitación de 
la loma Salitral y su área de 
amortiguamiento. 

Fuente: Plan GAM (2013).
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[…] el tema de discusión, sobre la interpreta-
ción normativa, es el Transitorio IV de este Plan 
de Ordenamiento Territorial, que indica: ‘los 
certificados de uso de suelo de urbanizaciones, 
conjuntos habitacionales y condominios que 
fueran otorgados con anterioridad de la entrada 
en vigencia del presente reglamento, tendrán 
una vigencia de ocho meses, tiempo dentro del 
cual los interesados al menos deberían obte-
ner la aprobación municipal para el respectivo 
anteproyecto, a efecto de que los proyectos a 
desarrollar conserven las condiciones otorgadas 
en esos certificados de uso de suelo’. (Concejo 
Municipal de Desamparados, 2018) 

En la misma acta municipal se establece que la 
problemática que detona en el conflicto es que 
se podría dar el caso de proyectos que se hayan 
presentado para obtener permisos antes del ven-
cimiento del plazo dado, y que no se diera reso-
lución por parte de la municipalidad en ese plazo, 
situación que no se anticipó en el referido transito-
rio. Según las actas de las autoridades municipales, 
ese fue el caso de la urbanización La Arboleda.

Servicios ecosistémicos involucrados en el 
caso 

Para las zonas periurbanas con cobertura 
boscosa, el tema de la consideración de servi-
cios ecosistémicos en su valorización es clave. 
Como fuentes de recursos de abastecimiento, 
dichos espacios son fundamentales para la ges-
tión integral de recursos hídricos; además, en 
muchos casos son espacios valiosos como zonas 
de recarga acuífera a fin de preservar el recurso, 
que será utilizado por las poblaciones humanas. 
Ejemplo de lo anterior lo representan el Parque 
Nacional del Agua Juan Castro Blanco, en Costa 
Rica, y el Parque Nacional Chingaza, en Bogotá, 
Colombia. En muchos de estos espacios también 
se presenta la extracción de alimentos, materias 
primas como madera, biocombustibles y fibras 
vegetales. Para muchas poblaciones rurales —

Año Actividad de registro

2007 Ingreso del expediente a la Secretaría Técnica Ambiental de Costa Rica (SETENA), con el número D1-0205-2007-SETENA.

11-9-2007 Se aprobó el Plan Regulador del cantón de Desamparados, por parte del Concejo Municipal (2007).

18-12-2007 Se publicó en el diario oficial, la Gaceta N.o 243, el Plan Regulador del cantón de Desamparados (2007).

25-3-2008 La desarrolladora presenta la solicitud de permisos ante el gobierno local.

6-1-2009 Se da la aprobación al anteproyecto, por parte de las autoridades municipales, mediante el oficio CJ-007-2009.

17-3-2014 Se otorga la resolución de vialidad al proyecto La Arboleda, por parte de SETENA.

5-6-18 Se otorga la aprobación al anteproyecto.

9-10-2018 El gobierno local de Desamparados otorga los permisos de construcción del proyecto.

23-10-2018 Los grupos organizados contra el proyecto realizan actos culturales frente a la Municipalidad de Desamparados como protesta 
por el otorgamiento de los permisos.

08-09-2019 El grupo Salvemos La Loma Salitral realizó una caminata en el centro de San José, Capital de Costa Rica.

A septiembre de 2019, continua el movimiento social en el cantón de Desamparados  
por tratar de hacer que se dé marcha atrás al proyecto La Arboleda.

sobre todo, las culturas ancestrales—, también 
son un recurso importante para la extracción de 
medicinas naturales. 

En el tema de regulación, estos espacios son 
clave para regular el clima local, contrarrestar el 
efecto de las islas de calor, contribuir con zonas 
de fijación de carbono, moderar fenómenos 
extremos —inundaciones, escorrentías, derrum-
bes, huracanes— y regular amenazas naturales, 
prevenir la escorrentía y la erosión, mitigar el 
impacto sobre el terreno en cuanto al incremen-
to o la disminución de la intensidad de las lluvias, 
regular flujos de agua y mantener las poblaciones 
de polinizadores naturales y controladores bioló-
gicos de plagas, entre otros beneficios. En el tema 
de servicios de apoyo, los espacios periurbanos 
contribuyen a generar hábitat para especies de 
flora y fauna, por lo que apoyan la conservación 
de la diversidad genética. Su destrucción aumen-
ta la fragmentación de ecosistemas y destruye la 
conectividad ecológica. Finalmente, en cuanto al 
tema de servicios culturales se puede mencionar 
el aporte de estos sectores como espacios para la 
recreación, sitios para implementar turismo sos-
tenible y el disfrute del paisaje, y como fuente 
de vinculación del ser humano con la naturaleza. 

A  Figura 4. Localización de la 
loma Salitral y su relación con 
la Gran Área Metropolitana de 
Costa Rica. 
Fuente: elaboración propia, 
con base en Google Satellite 
(SNIT 2020-XYZ Tile de 
Google Satellite en el software 
QGIS 3.6 (Quantum GIS 
Development Team, 2020) CC 
BY-SA.

A  Tabla 2. Registro histórico 
del ejemplo de caso en Costa 
Rica.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-SA.
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Discusión
La gestión territorial en los casos de estudio 

analizados presenta similitudes, lecciones apren-
didas y potenciales opciones para generar un 
mayor acercamiento de los gobiernos de ambos 
países al cumplimiento del ODS 11 en cuanto a 
la toma de decisiones sobre la planificación y la 
gestión de suelos urbanos contiguos a zonas con 
alto valor ambiental. 

Similitudes
Se destaca el papel que desempeña el enfo-

que jurídico en las decisiones de ordenamiento 
territorial, sin considerar las implicaciones sobre el 
suelo y el poder de las movilizaciones sociales de 
grupos ambientalistas en los procesos de expan-
sión urbana, lo cual pone de manifiesto contra-
dicciones jurídicas y sociales en dos momentos: 
1) adopción de normas y 2) uso de normas.  
Las movilizaciones sociales no han surgido en el 
momento de la concertación y aprobación de 
las normas, sino cuando estas se usan median-
te el otorgamiento de licencias de urbanismo y 
construcción. 

Incluir la valorización de los servicios ecosis- 
témicos en las políticas públicas es fundamental. 
Aunque Colombia cuenta con la Política Nacional 
para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (MADS, 2012), y ha avan-
zado en la introducción de instrumentos en el 
ordenamiento territorial de algunas ciudades, aún 
falta mucho por poner en práctica a ese respecto. 
El ordenamiento territorial y ambiental integrado 
requiere una comprensión sistémica que trascien-
da la planeación tradicional del territorio.

Desde la adopción del POT de 2017, Maniza-
les cuenta con una amplia oferta de instrumentos 
de gestión territorial y una caracterización de ser-
vicios ecosistémicos (Ochoa Botero et al., 2013). 
Aunque algunos de estos instrumentos, como las 
medidas para enfrentar el cambio climático, no se 
han reglamentado, son un gran avance en mate-
ria de sostenibilidad urbana y de contribución a 
disminuir los conflictos territoriales. Esto requiere 
profesionales capacitados para poner en prácti-
ca dichos instrumentos y dirigentes políticos que 
asuman esos retos y entiendan los beneficios en 
materia de calidad ambiental urbana. Estos avan-
ces surgieron tras el otorgamiento de las licencias 
de urbanismo y construcción para el proyecto de 
Tierra Viva, ya que estas fueron adoptadas antes 
de este nuevo marco normativo.

En el caso de Costa Rica, el tema de adapta-
ción y mitigación en temas de cambio climático 
y ordenamiento territorial se considera desde la 
regulación, al ser un tema que se incluyó en el 
Manual de Elaboración de Planes Reguladores 
del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
en 2017 y en la Política Nacional de Desarro-
llo Urbano (PNUD) 2018-2030 elaborada por el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Huma-
nos (MIVAH).

Es necesaria una planificación sistémica que 
ponga en la balanza la valoración de servicios 
ecosistémicos para el bienestar de la población y 
la necesidad de aumentar el suelo de expansión 
urbana, a fin de decidir sobre la necesidad de 
fomentar el crecimiento urbano en determinadas 
áreas. Si bien el tema es frecuente en los eventos 
internacionales relacionados con conservación 
o ambiente, es notable la falta de incorporación 
del tema en la gestión de los territorios. Para 
lograrlo es necesario el desarrollo de un diálogo 
con los sectores sociales del territorio integrando 
en un proceso participativo la opinión y las reco-
mendaciones de la población local sobre el uso 
actual y futuro que se podría dar a estas áreas. 

Lecciones aprendidas
En ambos casos de estudio las normas sobre el 

perímetro urbano no fueron estudiadas teniendo 
en cuenta las implicaciones ambientales, ni la pres-
tación de servicios ecosistémicos ni considerando 
procesos participativos para determinar los que usa 
la población de las localidades; por lo tanto, es 
necesario definir áreas de amortiguamiento junto 
a zonas protegidas con criterio territorial (Pare-
des-Leguizamón, 2018) y verificando su impli-
cación espacial. Así mismo, teniendo en cuenta 
estudios de mercado de suelo sobre los suelos 
vacantes y las áreas con obsolescencia física 
y funcional antes de considerar la expansión 
urbana, como la forma habitual de proyectar 
las ciudades. El control de la expansión urbana 
puede contribuir a mitigar los efectos negativos 
del cambio climático. De esta manera, se reduce 
el consumo de espacio y de recursos, se reducen 
los tiempos de los desplazamientos urbanos, se 
protegen los ecosistemas y se garantizan recursos 
para la población. 

El ordenamiento territorial sobre bordes ur- 
banos contiguos a áreas de interés ambiental 
debe incluir una planificación particular, porque 
las condiciones varían, son territorios de contacto 
entre áreas rurales y urbanas (Villamizar-Duarte 
y Talavera, 2018). Se requieren criterios de 
diseño del paisaje que incluyan especies nativas 
seleccionadas según sus valores estéticos, culturales 
y de calidad ambiental (Andrade et al., 2014). Es 
así como un gradiente funcional de los elementos 
que componen la ciudad permite integrar las 
funciones sociales y ecológicas indispensables 
para la ciudad (Montoya et al., 2018).

Cuando las áreas protegidas son contiguas al 
suelo urbano, “están sujetas al efecto del borde 
urbano, genera un mayor riesgo de incendios, 
introducción de especies invasoras, invasión de 
animales domésticos y conflictos entre humanos 
y animales silvestres” (Montoya, 2018, p. 56).

Los periodos transitorios que afectan el uso del 
suelo no son erróneos, pero la transición debería 
aplicarse solo con estudios cuya calidad técnica 
haya sido aprobada por la entidad, sin la existen-
cia de una ventana abierta para la radicación de 
documentos incompletos. 
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Potenciales opciones
No puede haber planificación urbana sosteni-

ble sin que exista como base un ordenamiento 
territorial que integre las interacciones de las zonas 
urbanas y rurales. Los servicios ecosistémicos son 
la base de la sostenibilidad territorial; sin embar-
go, pocas veces se integran al ordenamiento terri-
torial (Paredes-Leguizamón, 2018). Por lo tanto, 
es fundamental contar con equipos interdiscipli-
narios que aporten a la creación de conocimiento 
conjunto, para crear planes de ordenamiento que 
vayan más allá de la concepción de la planifica-
ción física de las ciudades. 

Las ciudades deben convertirse en centros de 
generación de servicios ecosistémicos urbanos, 
por lo que se requiere la transformación de las 
urbes en sitios arborizados utilizando construc-
ciones sostenibles y energías limpias, con más 
áreas verdes, con corredores bilógicos urbanos y 
corredores lineales verdes junto a los cauces de 
agua, con adecuado tratamiento de los residuos 
sólidos y los líquidos, promoviendo la agricultura 
urbana y periurbana, y mayores esfuerzos para 
ajustar la planeación municipal a las medidas de 
adaptación al cambio climático. En estos temas 
queda mucho camino por recorrer en nuestros 
contextos latinoamericanos urbanos, y los ODS 
son una guía para emprender estos retos. 

Conclusiones
Los ODS son una herramienta de gran valor 

para fortalecer, entre otros, la lucha contra la des-
igualdad social y el cambio climático, a escala 
territorial; son guías de trabajo que permiten la 
generación de políticas públicas que busquen 
la equidad territorial y el fortalecimiento de las 
ciudades como espacio de convivencia y promo-
ción del desarrollo sostenible. 

Es importante desarrollar el enfoque sistémico 
como base del análisis territorial, donde se ana-
licen los espacios geográficos con una base eco-
sistémica integrando el espacio rural como base 
de la sostenibilidad de los territorios. Esta visión 
también incide en la representación cartográfica 
para sintetizar las principales decisiones y facili-
tar la toma de decisiones sobre el ordenamien-
to territorial, de forma que las áreas de interés 
ambiental rural se visualicen junto con la ciudad 
y los suelos de expansión. La sostenibilidad urba-
na es posible en la medida en que la planifica-
ción facilite las interacciones entre estructuras y 
procesos ecológicos con las dinámicas sociales  
y económicas. 

Los principales conflictos territoriales corres-
ponden a la modificación de límites entre las 
zonas urbanas y las rurales o los problemas 
generados por la intención de usos de alto 
impacto ambiental en zonas cuya vocación es 
la generación de servicios ecosistémicos. Se 
citan como ejemplo la presión sobre desarrollos 
urbanísticos o turísticos de alto impacto en zonas 
de recarga de acuíferos, los corredores biológicos, 
los suelos con vocación agropecuaria, las zonas 
de amortiguamiento y las zonas de generación de 
servicios ecosistémicos. 

La apropiación social en los casos de estudio 
no se generó en los procesos de planificación 
previos a la adopción de las normas, sino en los 
momentos del uso de estas y el otorgamiento de 
las licencias de urbanismo y construcción, después 
de haber invertido millonarios recursos, lo que 
afectó el sueño de familias de adquirir vivienda 
nueva y el patrimonio de los compradores y de 
los constructores. La planificación debe incluir un 
valor social al momento de la toma de decisiones, 
y luego, una gestión participativa de los nuevos 
espacios verdes. 

La planificación de suelos de expansión con- 
tiguos a áreas protegidas genera conflictos que 
se pueden evitar definiendo bordes urbanos con 
reforestación de especies nativas, como una forma 
de coexistencia de una función ecológica y una 
función social basada en una transición que supera 
la línea de un límite representado en un mapa. 

La reivindicación por un ambiente sano trae 
consigo el reconocimiento de los ciudadanos y sus 
puntos de vista, así como el reconocimiento del valor 
de las zonas urbanas y sus servicios ecosistémicos; 
es importante que los ciudadanos se surtan de 
conocimiento técnico básico para promover una 
democracia participativa fundamentada. 

Contribuciones
Los autores de este artículo presentaron los 

casos de estudio según su país de procedencia, 
utilizando la misma metodología de adquisición 
de los datos y los análisis. Las contribuciones de 
cada autor en el trabajo se describen a continua-
ción: Giraldo-Ospina integró la información en 
mapas y el registro histórico y Zumbado-Mora-
les desarrolló la primera versión del componen-
te teórico del artículo. Las demás actividades del 
trabajo se llevaron a cabo de manera conjunta: 
búsqueda bibliográfica, clasificación de conflic-
tos, redacción y edición general del trabajo.
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abierto, inmediato e irrestricto a su contenido de manera gratuita mediante la 
distribución de ejemplares impresos y digitales. Los interesados pueden leer, des-
cargar, guardar, copiar y distribuir, imprimir, usar, buscar o referenciar el texto 
completo o parcial de los artículos o la totalidad de la Revista de Arquitectura (Bogotá).

Esta revista se acoge a la licencia Creative Commons (CC BY-
NC de Atribución – No comercial 4.0 Internacional): “Esta 
licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a 

partir de su obra con fines no comerciales, y aunque en sus nuevas creaciones 
deban reconocerle su autoría y no puedan ser utilizadas de manera comercial, no 
tienen que estar bajo una licencia con los mismos términos”.

La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investigación, en 
bibliotecas y universidades, y en las principales facultades de Arquitectura, 
mediante acceso abierto a la versión digital y suscripción anual al ejemplar 
impreso o por medio de canje, este último se formaliza mediante el formato 
RevArq FP20 Canjes.

Para aumentar su visibilidad y el impacto de los artículos, se envían a bases 
de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y, asimismo, pueden ser 
consultados y descargados en la página web de la revista.

La Revista de Arquitectura no maneja cobros, tarifas o tasas de publicación de ar-
tículo (Article Processing Charge-APC), o por el sometimiento de textos a la 
publicación.

La Revista de Arquitectura se compromete a cumplir y respetar las normas éticas en 
todas las etapas del proceso de publicación. Los autores de los artículos publi-
cados darán cumplimiento a los principios éticos contenidos en las diferentes 
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
específicos del país donde se realizó la investigación. En consecuencia, los 
autores de los artículos postulados y aceptados para publicar, que presentan 
resultados de investigación, deben firmar la declaración de originalidad (for-
mato RevArq FP00 Carta de originalidad).
La Revista de Arquitectura reconoce y adopta los principios de transparencia y bue-
nas prácticas descritos por COPE, “Principles of Transparency and Best Practice 
in Scholarly Publishing” (2015).
El equipo editorial tiene la obligación de guardar la confidencialidad acerca 
de los artículos recibidos, y abstenerse de usar en sus propias investigaciones 
datos, argumentos o interpretaciones hasta tanto el artículo no sea publicado. 
También debe ser imparcial y gestionar los artículos de manera adecuada y 
en los plazos establecidos. La selección de revisores se hará con objetividad  
y estos deberán responder a la temática del artículo.
El editor, los autores y los revisores deben seguir las normas éticas internacio-
nales definidas por el Committee on Publication Ethics (COPE), con el fin de 
evitar casos de:
 Fabricación, falsificación u omisión de datos.
	Plagio y autoplagio.
	Publicación redundante, duplicada o fragmentada.
	Omisión de referencias a las fuentes consultadas.
	Utilización de contenidos sin permiso o sin justificación.
 Apropiación individual de autoría colectiva.
 Cambios de autoría.
 Conflicto de interés (CDI) no revelado o declarado.
 Otras que pudieran surgir en el proceso de investigación y publicación.
La fabricación de resultados se genera al mostrar datos inventados por los au-
tores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados y cambiados a 
capricho de los autores; la omisión se origina cuando los autores ocultan deli-
beradamente un hecho o dato. El plagio se da cuando un autor presenta como 
ideas propias datos creados por otros. Los casos de plagio son los siguientes: 
copia directa de un texto sin entrecomillar o citar la fuente, modificación de al-
gunas palabras del texto, paráfrasis y falta de agradecimientos; el autoplagio se 
da cuando el mismo autor reutiliza material propio que ya fue publicado, pero 
sin indicar la referencia al trabajo anterior. La revista se apoya en herramientas 
digitales que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados, 
y es labor de los editores y revisores velar por la originalidad y fidelidad en 
la citación. La publicación redundante o duplicada se refiere a la copia total, 
parcial o alterada de un trabajo ya publicado por el mismo autor
En caso de sospechar de alguna mala conducta se recomienda seguir los dia-
gramas de flujo elaborados por COPE (2008), con el fin de determinar las 
acciones correspondientes.
La Revista de Arquitectura se reserva el derecho de retractación de publicación de 
aquellos artículos que, posterior a su publicación, se demuestre que presentan 
errores de buena fe, o cometieron fraudes o malas prácticas científicas. Esta 
decisión se apoyará en “Retraction Guidelines” (COPE, 2009). Si el error es 
menor, este se podrá rectificar mediante una nota editorial de corrección o 
una fe de erratas. Los autores también tienen la posibilidad de solicitar la re-
tractación de publicación cuando descubran que su trabajo presenta errores 
graves. En todos los casos se conservará la versión electrónica y se harán las 
advertencias de forma clara e inequívoca.

A  Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 
2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, y según el Acuerdo 002 del 4 de 
septiembre de 2013 de la Universidad Católica de Colombia, “por el cual se 
aprueba el manual de políticas de tratamiento de datos personales”:

La Universidad Católica de Colombia, considerada como responsable o 
encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta que los datos perso-
nales de los autores, integrantes de los comités y pares revisores, se encuentran 
incluidos en nuestras bases de datos; por lo anterior, y en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes, la Universidad solicitará siempre su autorización, 
para que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación 
Superior, en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investi-
gación, la Universidad Católica de Colombia pueda recolectar, recaudar, alma-
cenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento, 
actualizar, transmitir o transferir a terceros países y disponer de los datos que le 
han suministrado y que han sido incorporados en las bases de datos de todo tipo 
que reposan en la Universidad.

La Universidad Católica de Colombia queda autorizada, de manera expresa e 
inequívoca, en los términos señalados por el Decreto 1377 de 2013, para mante-
ner y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de 
los diferentes comités y pares revisores); así mismo, los colaboradores podrán ejer-
cer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, 
para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de correo electrónico:

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

POLÍTICA EDITORIAL A
A Derechos de autor A Ética y buenas prácticas

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php%3Fla%3Des
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP03_Autorizacion_reproduccion_articulo.doc
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
http://www.coauthorindex.info/layout.php?subject=Arquitectura
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP20_Canje_V2.doc
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/issue/archive
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv2.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialTeam
http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines_0.pdf
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-0
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-1
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A Instrucciones para postular artículos

* Todos los formatos, las ayudas e instrucciones detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/
RevArq.

** Para consultar estas instrucciones en otro idioma por favor acceder a la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá).

A Directrices para autores

2. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de pro-
yectos terminados de investigación. La estructura generalmente 
utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, me-
todología, resultados y conclusiones.

3. Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpre-
tativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales.

Adicional a estas tipologías, se pueden presentar otro tipo de artícu-
los asociados a procesos de investigación-creación y/o investigación 
proyectual. En todos los casos se debe presentar la información su-
ficiente para que cualquier investigador pueda reproducir la inves-
tigación y confirmar o refutar las interpretaciones defendidas y sea 
evidente el aporte a la disciplina.

En todos los casos se debe presentar la información suficiente para 
que cualquier investigador pueda reproducir la investigación y con-
firmar o refutar las interpretaciones defendidas.

La Revista de Arquitectura (Bogotá) recibe artículos de manera permanente. 
Los artículos se procesan a medida que se postulan, dependiendo el 
flujo editorial de cada sección.

El idioma principal es el español, y como opcionales están definidos 
el inglés, el portugués y el francés; los textos pueden ser escritos y pre-
sentados en cualquiera de estos.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías univer-
salmente aceptadas como producto de investigación, ser originales e 
inéditos y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y 
brevedad.

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex (2010) que se descri-
ben la continuación:
1. Artículo de revisión: documento resultado de una investigación termi-

nada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de in-
vestigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia 
o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias 
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Postular el artículo en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) 
y adjuntar comunicación escrita dirigida al editor RevArq FP00 Carta de 
originalidad (debidamente firmada por todos los autores en original); 
de igual manera, se debe diligenciar el formato de hoja de vida RevArq 
FP01 Hoja de Vida (una por cada autor).

En la comunicación escrita el autor expresa que conoce y acepta la 
política editorial de la Revista de Arquitectura (Bogotá), que el artículo no está 
postulado para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos 
editoriales y que no existe conflicto de intereses (ver modelo RevArq 
FP06 CDI) y que, de ser aceptado, concederá permiso de primera pu-
blicación, no exclusiva a nombre de la Universidad Católica de Colom-
bia como editora de la revista.

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 En la primera página del documento se debe incluir:

TíTulo: no exceder 15 palabras.

Subtítulo: opcional, complementa el título o indica las principales 
subdivisiones del texto.

Nombre del autor o autores: nombres y apellidos completos o se-
gún modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de 
los nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 100 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, código OR-
CID https://orcid.org/, e información de contacto, correo electrónico.

Filiación institucional: debajo del nombre se debe declarar la ins-ti-
tución en la cual se desarrolló el producto, de la cual recibió apoyo o 
aquella que respalda el trabajo investigativo.

Resumen: debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuen-
ta del tema, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusio-
nes; no debe exceder las 150 palabras.

Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas 
alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo; estas sirven 
para clasificar temáticamente al artículo. Se recomienda emplear princi-
palmente palabras definidas en el tesauro de la Unesco (http://databases.
unesco.org/thessp/), en el tesauro de Arte & Arquitectura © (www.aates-
panol.cl), o Vitruvio (http://vocabularyserver.com/vitruvio/)

También se recomienda incluir título, resumen y palabras clave en 
segundo idioma.

 La segunda página y siguientes deben tener en cuenta:

El cuerpo del artículo se divide en: Introducción, Metodología, Resulta-
dos y Discusión de resultados; posteriormente se presentan las Conclusio-
nes, y luego las Referencias bibliográficas y los Anexos (modelo IMRYD). 
Las tablas y figuras se deben incorporar en el texto.

Descripción del proyecto de investigación: en la introducción se 
debe describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo 
del cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyec-
tos de Investigación).

TexTo: todas las páginas deben venir numeradas y con el título de ar-
tículo en la parte superior de la página. Márgenes de 3 cm por todos los 
lados, interlineado doble, fuente Arial o Times New Roman de 12 puntos, 
texto justificado (Ver plantilla para presentación de artículos). La extensión 
de los artículos debe ser de alrededor de 5.000 palabras (± 20 pági-
nas, incluyendo gráficos, tablas, referencias, etc.); como mínimo 3.500 y 
máximo 8.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y recomendado 
en el Manual para Publicación de la American Psychological Association 
(APA). (Para mayor información véase http://www.apastyle.org/)

Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben 
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser in-
corporadas al texto general. Las citas pueden ser:

Corta: (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden 
ser: textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resu-
men (se escriben en palabras del autor dentro del texto).

Cita textual extensa: (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en 
un renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las 
comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, 
año, página).

Referencias: como modelo para la construcción de referencias se 
emplea el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la 
American Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/).

Siglas: en caso de emplear siglas en el texto, las figuras o las tablas, 
se debe proporcionar la equivalencia completa la primera vez que se 
empleen y encerrarlas entre paréntesis. En el caso de citar personajes 
reconocidos se deben colocar nombres o apellidos completos, nunca 
emplear abreviaturas.

Figuras y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos, 
mapas o fotografías) y las tablas deben ir numeradas y contener título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo, que no exceda 
las 15 palabras (Figura 1. xxxxx, Tabla 1. xxxx, etc.) y la procedencia 
(fuente: autor o fuente, año, página). Estas se deben referenciar en el 
texto de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo con 
referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital, independiente del tex-
to, en formatos editables o abiertos. La marcación de los archivos debe 
corresponder a la incluida en el texto. Según la extensión del artículo se 
deben incluir de 5 a 10 gráficos. Ver guía para la búsqueda de imágenes 
de dominio público o bajo licencias Creative Commons (CC).

El autor es el responsable de adquirir los derechos o las autorizacio-
nes de reproducción a que haya lugar para imágenes o gráficos tomados 
de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado por 
colaboradores diferentes a los autores; de igual manera, se debe garanti-
zar la protección de datos e identidades para los casos que sea necesario.

FoTograFía: pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, 
de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior a 
300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los formatos 
de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG, y deben cumplir con las 
características expresadas en el punto anterior (figuras).

PlanimeTría: se debe entregar la planimetría original en medio digital, 
en lo posible en formato CAD, y sus respectivos archivos de plumas o 
en PDF; de no ser posible, se deben hacer impresiones en tamaño carta 
con las referencias de los espacios mediante numeración y lista adjunta. 
Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y loca-
lización. En lo posible, no deben contener textos, achurados o tramas.

Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para 
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura (Bogotá)

Beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de dos 

ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la 
dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01); adi-
cionalmente, se enviará el vínculo para la descarga de la versión digital. 

También se enviará una constancia informativa en la que se relaciona 
la publicación del artículo y, de manera opcional, se pueden detallar las 
fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#onlineSubmissions
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq.
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq.
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#authorGuidelines
https://www.dropbox.com/s/cck4lopvm6vqxwt/RevArq%20FP00-ES%20declaracion%20de%20originalidad.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cck4lopvm6vqxwt/RevArq%20FP00-ES%20declaracion%20de%20originalidad.doc?dl=0
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
https://www.dropbox.com/s/2nwpbmh9d96plic/RevArq%20FP06-ES%20CDI.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nwpbmh9d96plic/RevArq%20FP06-ES%20CDI.doc?dl=0
https://orcid.org/
http://databases.unesco.org/thessp/
http://databases.unesco.org/thessp/
http://www.apastyle.org
http://www.apastyle.org
http://vocabularyserver.com/vitruvio/
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
https://www.dropbox.com/s/lvnogagfkkax6q6/RevArq%20Plantilla%20Articulos.docx?dl=0
http://www.apastyle.org
http://www.apastyle.org/
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0


REVISTA DE ARQUITECTURA (Bogotá)Instrucciones para revisoresA

La selección de revisores se realiza de acuerdo con los siguientes 
criterios:
	Afinidad temática.
	Formación académica.
	Experiencia investigativa y profesional.
	Producción editorial en revistas similares o en libros resultado de 

investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e im-
parcialidad, y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la revisión se realiza según el formato (RevArq FP10 
Evaluación de artículos) y las observaciones que el revisor considere 
necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos 
que emita el revisor (Aceptar, Publicable con modificaciones, Ree- 
valuable o No publicable), y como parte de la labor formativa y de 
comunidad académica, el revisor hará sugerencias para mejorar el 
documento. El revisor podrá solicitar una nueva relectura del artí-
culo después de los ajustes realizados por el autor.
El revisor también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 Hoja 
de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de revisión 
ante los SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble ciego, los 
nombres del revisor no serán conocidos por el autor y viceversa. 
Con el fin de garantizar el anonimato del autor, al artículo postu-
lado se le han podido suprimir nombres, instituciones o imágenes 
que puedan ser asociadas de manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación 
como par revisor del artículo, el revisor debe cerciorarse de que no 
exista conflicto de intereses (CDI) o alguna limitante que afecte la 
revisión o que pueda ser vista como tal (lazos familiares, amistad 
o enemistad, vínculos contractuales o laborales, posiciones éticas, 
etc.), de presentarse esta situación se notificara al editor. (Ver mo-
delo RevArq FP06 CDI).
Dada la confidencialidad del proceso de revisión, y considerando 
los derechos de autor y de propiedad intelectual que pueda ha-
ber sobre el material que se entrega, el revisor se compromete a 
mantener en absoluta reserva su labor, a limitar el uso de la obra 
entregada solo para el propósito designado y a devolver la docu-
mentación remitida una vez concluya la actividad.
El tiempo establecido para las revisiones de pares es de máximo un 
mes a partir de la confirmación de la recepción de la documenta-
ción. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el 
editor y el revisor, siempre y cuando no afecte la periodicidad de la 
revista, la impresión o el tiempo para emitir una respuesta al autor.
Los revisores se acogerán a “COPE Ethical Guidelines for Peer Re-
viewers” de COPE.

Beneficios
Como retribución a los revisores se les hará envío postal de un  
ejemplar de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la 
dirección consignada en el formato de hoja de vida. También, si es 
de interés para el revisor, podrá hacer la solicitud de alguna de las 
publicaciones editadas y presentes en el catálogo de publicaciones 
de la Universidad CaTóliCa de Colombia, previa aprobación de la 
Editorial y sujeto a la disponibilidad.

Si lo desea tendrá derecho a una constancia de la colaboración en 
la revisión de artículos, la cual solo contendrá el periodo en el cual 
se realizó la actividad. También tendrá la posibilidad de aceptar o 
no la publicación de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de 
formación en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) 
en su calidad de colaborador.

A Proceso de revisión por pares

Luego de la postulación del artículo, el editor de la Revista de Arqui-
tectura (Bogotá) selecciona y clasifica los artículos que cumplen con 
los requisitos establecidos en las directrices para los autores. El edi-
tor podrá rechazar en primera instancia artículos, sin recurrir a un 
proceso de revisión, si los considera de baja calidad o por presentar 
evidencias de faltas éticas o documentación incompleta.
Los artículos se someterán a un primer dictamen del editor, de los 
editores de sección y del Comité Editorial, teniendo en cuenta:
	Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia con las 

secciones definidas.
	Respaldo investigativo.
	Coherencia en el desarrollo del artículo, así como una correcta 

redacción y ortografía.
	Relación entre las figuras y tablas con el texto del artículo.

En esta revisión se verificará el nivel de originalidad mediante el 
uso de software especializado (Ithenticate o similar) y recursos 
digitales existentes para tal fin, también se observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de artículos); 
esta información será cargada a la plataforma de gestión edito-
rial y estará a disposición del autor.

En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será 
devuelto al autor antes de ser remitido a revisores. En este caso, 
el autor tendrá veinte días para remitir nuevamente el texto con 
los ajustes solicitados.

Después de la preselección se asignan mínimo dos revisores 
especializados, quienes emitirán su concepto utilizando el forma-
to (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que 
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (modali-
dad doble ciego).

Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes concep-
tos que será reportado al autor:

	Aceptar el envío: con o sin observaciones.

	Publicable con modificaciones: se podrá sugerir la forma más 
adecuada para una nueva presentación, el autor puede o no 
aceptar las observaciones según sus argumentos. Si las acepta, 
cuenta con quince días para realizar los ajustes pertinentes.

	Reevaluable: cumple con algunos criterios y debe ser corregi-
do. Es necesario hacer modificaciones puntuales y estructura-
les al artículo. En este caso, el revisor puede aceptar o recha-
zar hacer una nueva lectura del artículo luego de ajustado.

	No publicable: el autor puede volver a postular el artículo e 
iniciar nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando 
se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradictorias 
en los conceptos sobre la recomendación del revisor, el editor 
remitirá el artículo a un revisor más o a un miembro del Comité 
Editorial quien podrá actuar como tercer árbitro, con el fin de 
tomar una decisión editorial sobre la publicación del artículo.

Los autores deberán considerar las observaciones de los reviso-
res o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida 
debe quedar justificada en el texto o en una comunicación ad-
junta. En el caso que los autores omitan las indicaciones realiza-
das sin una argumentación adecuada, el artículo será devuelto y 
no se dará por recibido hasta que no exista claridad al respecto.

El editor respetará la independencia intelectual de los autores y 
a estos se les brindará el derecho de réplica en caso de que los 
artículos hayan sido evaluados negativamente y rechazados.

Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la 
plataforma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos 
emitidos y la decisición sobre el artículo.

El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se reservan el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras 
clave o el resumen y de realizar la corrección de estilo. El autor 
conocerá la versión final del texto antes de la publicación oficial 
del mismo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, el autor 
debe firmar la autorización de reproducción (RevArq FP03 
Autorización reproducción). Para más información ver: Política 
de derechos de autor

Notas aclaratorias:
La Revista de Arquitectura (Bogotá) busca el equilibrio entre las 
seccio- 
nes, motivo por el cual, aunque un artículo sea aceptado o 
continúe en proceso de revisión, podrá quedar aplazado para 
ser publicado en un próximo número; en este caso, el autor 
estará en la posibilidad de retirar la postulación del artículo o de 
incluirlo en el banco de artículos del próximo número.

El editor y los editores de sección de la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) son los encargados de establecer contacto entre los 
autores y revisores, ya que estos procesos se realizan de manera 
anónima.
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