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Resumen: 

Al sur del río Orinoco, una serie de pequeños 
pueblos a lo largo de la carretera troncal que 
conecta a Venezuela con Brasil han tenido una larga 
tradición minera aurífera desde el siglo XIX. Aquí, las 
externalidades ambientales, sociales y económicos de 
la economía extractiva se sienten con gran fuerza. El 
área se encuentra en un ambiente frágil de bosques 
tropicales húmedos con gran potencial para otras 
formas de economía, pero hoy se ve seriamente 
comprometida por el reciente aumento de la minería 
de oro artesanal y en pequeña escala en la región. 
Para explorar el potencial de desarrollo endógeno 
en áreas periféricas de la Guayana venezolana, se 
eligió como caso de estudio el clúster de pueblos 
mineros formado por Guasipati, El Callao y Tumeremo 
porque presenta un conjunto de condiciones que 
pueden asociarse con el concepto de la región 
urbana policéntrica. En primer lugar, se evaluará el 
grupo de ciudades a través de la lente de la teoría del 
policentrismo para comprender si se puede denominar 
una región urbana policéntrica. Luego, se delinearán 
algunas intervenciones espaciales que pueden ayudar 
a estimular el crecimiento económico, aprovechando 
las posibilidades que brinda la estructura espacial 
existente del clúster y fomentando una colaboración 
más estrecha entre los centros. El objetivo de estas 
intervenciones es establecer las condiciones básicas 
para la generación de oportunidades de empleo 
alternativas y reducir la dependencia de la región de la 
extracción de recursos.

Palabras claves: región urbana policéntrica; 
policentrismo; estructura espacial; desarrollo endógeno 

Abstract: 

South of the Orinoco River, a series of small towns 
along the trunk highway that connects Venezuela with 
Brazil have had a long gold mining tradition since 
the 19th century. Here, the environmental, social and 
economic externalities of the extractive economy are 
felt with great force. The area is in a fragile environment 
of humid tropical forests with great potential for 
other forms of economy, but today it is seriously 
compromised by the recent increase in artisanal and 
small-scale gold mining in the region. To explore the 
endogenous development potential in peripheral areas 
of Venezuelan Guayana, the cluster of mining towns 
formed by Guasipati, El Callao and Tumeremo was 
chosen as a case study because it presents a set of 
conditions that can be associated with the concept of 
the polycentric urban region. First, the group of cities 
will be evaluated through the lens of polycentric theory 
to understand whether it can be called a polycentric 
urban region. Then, some spatial interventions will 
be outlined that can help stimulate economic growth, 
taking advantage of the possibilities offered by the 
existing spatial structure of the cluster and fostering 
closer collaboration between the centers. The 
objective of these interventions is to establish the basic 
conditions for the generation of alternative employment 
opportunities and to reduce the region’s dependence 
on resource extraction.

Keywords: polycentric urban region; polycentrism; 
spatial structure; Endogenous development.
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I. INTRODUCCIÓN

� &O� 7FOF[VFMB� MBT� EJmDVMUBEFT�
para acceder al mercado laboral, la crisis 
económica de las últimas décadas, y el 
aumento de los precios de commodities 
como el oro y otros metales preciosos, 
han llevado a miles de personas a poner 
en práctica una variedad de estrategias 
para mejorar sus condiciones de vida. 
"MHVOBT�EF�FTUBT�BDDJPOFT�TF�NBOJmFTUBO�
a través de procesos de emigración hacia 
territorios amazónicos marcados por la 
presencia de actividades mineras tanto 
formales como informales, muchas veces 
a pequeña escala. La región venezolana 
de Guayana, la más extensa y menos 
poblada del país, es uno de los lugares 
EPOEF�FTUPT�QSPDFTPT�TF�NBOJmFTUBO�DPO�
mayor fuerza [Figura 1].

 Esta región, poblada por unos 
veintitrés grupos indígenas, está cubierta 
en gran parte por bosques tropicales donde 
se encuentran algunos de los ecosistemas 
con mayor biodiversidad del mundo 
(Huber, 2001). Pero la dependencia de las 
poblaciones locales en la minería produce 
una serie de externalidades negativas de 
tipo ambiental, social y económico con 
consecuencias profundas y duraderas en 
estos ecosistemas (Avella, 2020; Ebus, 
2018). Además de la deforestación y la 
pérdida de biodiversidad existen una 
serie de efectos secundarios, como la 
DPOUBNJOBDJØO�EF�MBT�DVFODBT�IJESPHSÈmDBT�
con mercurio, la propagación de la malaria, 
el aumento de la violencia y la delincuencia, 
la pérdida de culturas ancestrales y la 
destrucción de la economía formal.

 A partir del reconocimiento de 
estas condiciones, y en un intento por 
hacer frente a los efectos negativos de 
los procesos y economías extractivas, se 
propone un razonamiento en torno a la 
JEFOUJmDBDJØO� EF� FTUSBUFHJBT� FDPOØNJDBT�
Z� EF� QMBOJmDBDJØO� QBSB� MB� (VBZBOB�
venezolana utilizando los conceptos 
de ‘desarrollo endógeno’ y de ‘región 
urbana policéntrica’. El objetivo es 
EFmOJS� FTUSBUFHJBT� ÞUJMFT�QBSB�NFKPSBS� MBT�
condiciones de vida de los guayaneses, 
impulsar nuevas economías, y reducir la 
dependencia de la región en la extracción 
de recursos naturales no renovables.

 El caso de estudio investigado 
corresponde a una serie de pequeños 
centros mineros, dispuestos a lo largo 
de una arteria estatal que conecta a 
Venezuela con Brasil, considerados como 
los puntos críticos de la minería de oro 
en la Guayana venezolana. Es un área 
minera caracterizada por estructuras 
de asentamiento dispersas, poca 
accesibilidad, baja densidad de población 
y una inadecuada provisión de servicios 
e infraestructura de base [Figura 2-3]. 
Aquí las externalidades negativas de la 
economía extractiva son más visibles que en 
otros lugares. En particular, se elige como 
área de investigación el clúster formado 
por los núcleos urbanos de Guasipati, El 
Callao y Tumeremo como un ejemplo de 
Urbanismo Extractivo caracterizado por 
un conjunto de condiciones que permiten 
considerarlo como una potencial ‘región 
urbana policéntrica’ [Fig. 4].

Figura 2. vEl área seleccionada como caso de estudio 
presenta una serie de pequeños pueblos a lo largo de la 
troncal que conecta Venezuela con Brasil.
Fuente: Mapa elaborado por el autor.

Figura 1. Densidad de población en Venezuela.
Fuente: Mapa elaborado por el autor

ISSN:1390-5007   AVELLA, R. - Una región urbana policéntrica en la Guayana venezolana: el caso de Guasipati, El Callao y Tumeremo. pp. 03-12



5
EÍDOS 18

2021

 El razonamiento parte de una 
investigación sobre las características de 
policentrismo de los tres centros urbanos, 
delineando algunas estrategias espaciales 
consideradas útiles para promover 
mejores condiciones de crecimiento 
socioeconómico, ecológico y espacial. En 
conclusión, se proponen algunas notas 
TPCSF�FM�TJHOJmDBEP�EF� MB�PSEFOBDJØO�EFM�
territorio en contextos amazónicos.

II. EL POTENCIAL DEL CLUSTERING

 Guasipati, El Callao y Tumeremo 
pueden describirse como ‘un conjunto 
de centros urbanos vecinos pero 
espacialmente separados, que existen 
DPNP� FOUJEBEFT� JEFOUJmDBCMFT�� 	1BSS�
2004, p. 231). Esta estructura espacial 
agrupada se puede asociar con el modelo 
de la Región Urbana Policéntrica (RUP) 
que ofrece un marco espacial estratégico 
en el que perseguir estrategias para 
fortalecer las economías locales a través 
de la integración de una red de centros 
que pueden complementarse y mejorar su 
competitividad regional global (Bailey & 
Turok, 2001; Urso, 2016).1

 
 Los tres pueblos mineros que 
componen este conglomerado son 
más poblados que otros asentamientos 
periféricos de la Guayana venezolana. 
Tienen una población de más de 20.000 
habitantes cada uno, según el último censo 
nacional (INE, 2014). Si bien estos números, 
para ese contexto, ya son importantes, el 
modelo RUP nos permite pensar en un 
área funcional única con una población 
de más de 65.000 habitantes, permitiendo 
que el clúster alcance una masa crítica 
favorable al desencadenamiento 
de nuevas economías, ecologías. y 
espacialidad [Fig.5]. Según la hipótesis 
del “tamaño prestado” propuesta por 
Alonso (1973), los pueblos pequeños 
pueden “tomar prestada” la población 
de otros asentamientos cercanos a 
ellos. Esta mayor masa crítica permite 
a los habitantes de un clúster competir 
en mercados que de otro modo serían 
inaccesibles, llevándolos a obtener 
MPT� CFOFmDJPT� EF� BHMPNFSBDJØO� RVF�
caracterizan a los asentamientos urbanos 
NÈT�HSBOEFT�TJO�QFSEFS�MPT�CFOFmDJPT�EF�
las pequeñas escalas (Alonso, 1973; Parr, 
2004; Docherty, Gulliver y Drake, 2004; 
Meijers y Burger, 2017).

1 El modelo de Región Urbana Policéntrica (RUP) se ha 
desarrollado y promovido en Europa en las últimas dos 
décadas, especialmente después de la publicación de 
la European Spatial Development Perspective en 1999 
(Bailey & Turok, 2001; Parr, 2004; Urso, 2016).

Figura 3. El clúster de ciudades formado por Guasipati, El 
Callao y Tumeremo. 
Fuente: Mapa elaborado por el autor.

Figura 4. Aprovechando las condiciones espaciales 
existentes, se podría promover una región urbana 
policéntrica.
Fuente: Diagrama desarrollado por el autor.

Figura 5. Principales asentamientos de la Guayana 
venezolana. 
Fuente: Elaborado por el autor con datos del INE.

AVELLA, R. - Una región urbana policéntrica en la Guayana venezolana: el caso de Guasipati, El Callao y Tumeremo. pp. 03-12           ISSN:1390-5007
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 Más allá de las cuestiones 
QVSBNFOUF� EFNPHSÈmDBT� MB� MJUFSBUVSB�
sobre policentrismo muestra que hay 
varias condiciones previas que deben 
cumplirse para que una determinada 
condición de asentamiento se considere 
un RUP (Bailey & Turok, 2001; Parr, 2004).
 
 Algunas de estas condiciones 
previas tienen que ver con la cuestión 
de la distancia entre los centros que 
componen el clúster, ya que algunos 
autores sostienen que debería haber un 
nivel máximo y mínimo de separación entre 
dos puntos cualesquiera. Otros elementos 
tienen que ver con aspectos funcionales, 
como el nivel de interacción económica 
y el grado de interdependencia entre los 
centros, pero también con la presencia 
de economías especializadas capaces de 
promover estrategias de cooperación más 
que de competencia entre los centros. 
Finalmente, la literatura también indica 
que ningún centro debe ser dominante 
sobre otros en términos de población 
urbana o importancia económica dentro 
de una RUP.

 Desde el punto de vista morfológico, 
los tres pueblos mineros están dispuestos 
de forma sustancialmente lineal a lo 
largo de la carretera estatal, intercalados 
con tramos de sabana, bosques y áreas 
agrícolas [Fig. 4]. Hay 18 kilómetros entre 
Guasipati y El Callao, y desde allí solo 
otros 38 kilómetros separan este centro 
del pueblo más oriental de Tumeremo.2

 Desde un punto de vista funcional, 
las tres ciudades interactúan entre sí de 

NBOFSB� TJHOJmDBUJWB�� .VDIBT� QFSTPOBT�
se dirigen regularmente a El Callao desde 
los otros dos centros para trabajar en las 
minas, para vender el mineral extraído en 
los centros de compras o simplemente 
para abastecerse (García Marco, 2018).3 

 En cuanto al tema de la 
especialización económica, este sistema 
VSCBOP� UJFOEF� B� EFmOJSTF� DBEB� WF[� NÈT�
como un clúster extractivo. Generaciones 
de mineros se han sucedido en El Callao 
desde su fundación en el siglo XIX, y la 
minería sigue siendo una parte importante 
de la economía de la ciudad en la 
actualidad. Con el tiempo, un importante 
sector de la orfebrería ha logrado 
EFTBSSPMMBSTF� 	4BSUJ� ����
� EJWFSTJmDBOEP�
la economía local a través de la producción 
de objetos con alto valor agregado. El oro y 
los diamantes también se han extraído de 
los depósitos aluviales cerca de Tumeremo 
por más de un siglo, y en el pasado la 
ciudad también comercializaba productos 
forestales no madereros (PFNMs) como el 
chicle del árbol de balata. En Guasipati, 
aunque la ganadería y la agricultura han 
sido de especial importancia durante 
más de un siglo, una parte considerable 
de su población ha dependido siempre 
de las minas de oro de El Callao (Vila, 
1997). En los últimos años, sin embargo, 
el aumento de los precios del oro y la 
pérdida de valor de la moneda local han 
debilitado las economías no extractivas 
de la región, incluida la orfebrería; y en 
consecuencia, las economías urbanas 
de las tres ciudades están ahora directa 
o indirectamente relacionadas con la 
minería artesanal y en pequeña escala.

 Respecto a la cuestión de lo que 
Parr llama la ‘distribución dimensional de 
centros’ (2004), se puede abrir un debate 
sobre si este clúster puede ser considerado 
como una RUP o no. Según Parr, esta 
DPOEJDJØO� FT� QVSBNFOUF� EFNPHSÈmDB�
ZB� RVF� BmSNB� RVF� FO� VOB� 361� OJOHVOB�
centralidad debe tener predominio sobre 
las demás en términos de población 
(2004). De ser así, esta condición se 
puede cumplir ya que Guasipati, El Callao 
y Tumeremo tienen poblaciones muy 
similares según el último censo nacional 
(INE, 2014). Pero estos números no son 
una fotografía de la realidad actual, ya 
que la crisis económica nacional y la falta 
de oportunidades laborales en todo el 

2 En cuanto a la cuestión de la distancia entre los centros 
del clúster, se cumplen las condiciones. En circunstancias 
normales, tomaría menos de una hora viajar de un extremo 
a otro de este clúster a lo largo de la carretera troncal. 
En el contexto sudamericano, y más aún en una región 
periférica como la Guayana venezolana, tales distancias 
no se consideran grandes ni limitantes. Para reforzar esta 
hipótesis, se entrevistó a un número limitado de personas 
RVF�IBO�WJWJEP�FO�FTUB�SFHJØO��&TUB�FODVFTUB�DPOmSNØ�RVF�
los centros se perciben como cercanos entre sí. Según 
Bailey y Turok (2001), el tiempo de viaje de una hora debe 
considerarse como el tiempo máximo de separación entre 
dos centros de datos, aunque Parr aclara que también se 
han utilizado otros límites (2004).

3 También se ha informado que los mineros infectados con 
malaria viajan a un centro de diagnóstico en Tumeremo 
para hacerse pruebas y tomar medicamentos (PAHO/
8)0� ����
� Z� MPT� mOFT� EF� TFNBOB� NVDIPT� WJBKBO�
a lugares como los estadios de peleas de gallos de 
Guasipati o Tumeremo.

ISSN:1390-5007   AVELLA, R. - Una región urbana policéntrica en la Guayana venezolana: el caso de Guasipati, El Callao y Tumeremo. pp. 03-12
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país han llevado a muchos venezolanos 
a migrar a las minas de Guayana (García 
Marco, 2018; Ebus, 2018). En otras 
QBMBCSBT� MB� SFDJFOUF� mFCSF� EFM� PSP� IB�
DSFBEP�VO�EFTFRVJMJCSJP�EFNPHSÈmDP�RVF�
no existía antes, lo que hace que algunos 
centros estén más poblados que otros en 
la actualidad.

 Pero Bailey y Turok tienen una 
opinión diferente sobre este asunto (2001), 
porque no limitan el problema solo a 
DVFTUJPOFT�EFNPHSÈmDBT��4FHÞO�FMMPT� MB�
importancia económica e incluso el estatus 
también juegan un papel importante. En el 
caso de nuestro clúster, aunque Guasipati 
y Tumeremo son ciudades más antiguas, 
la importancia económica de El Callao 
ha asumido un papel central en la región 
desde su fundación, debido la presencia 
de vetas de cuarzo auríferas [Fig. 6]. 
Desde 1854 hasta la creación y posterior 
nacionalización de CVG Minerven en la 
década de 1970, se otorgaron concesiones 
mineras a empresas estadounidenses, 
europeas y venezolanas. Se trajeron 
trabajadores de las Antillas Francesas 
y Británicas para extraer el mineral, y 
la combinación de estas migraciones 
con sociedades locales dio lugar a una 
cultura local especial4. La combinación 
de economías extractivas ligadas a la 
presencia de minas de oro, y la diversidad 
que produce la inmigración desde las 
islas del Caribe, le ha dado a El Callao una 
QPTJDJØO�FTQFDÓmDB�FO�NVDIPT�BTQFDUPT�
dominante, entre los tres centros urbanos 
durante más de un siglo. Pero también 
esta condición ha entrado en crisis en los 
últimos años.
 
III. DESARROLLO LOCAL EN UNA 
REGIÓN URBANA POLICÉNTRICA

 La teoría del crecimiento 
endógeno proporciona información 
sobre lo que puede ser necesario para 
promover nuevas alternativas económicas 
en las remotas áreas periféricas de la 
Guayana venezolana. Este cuerpo de 
conocimiento sostiene que los factores 
endógenos o locales juegan un papel muy 
TJHOJmDBUJWP�FO�FM�DSFDJNJFOUP�FDPOØNJDP�
al tiempo que reconoce que el desarrollo 
está enmarcado por factores exógenos o 
externos (Stimson y Stough, 2008). Desde 
el punto de vista territorial, los modelos de 
desarrollo endógeno pueden asociarse a 

la capacidad de las comunidades locales 
para responder a los desafíos globales 
explotando el potencial presente en su 
territorio, mejorando las condiciones de 
vida, aumentando el nivel de empleo y 
mitigando la pobreza (Vázquez-Barquero 
y Rodríguez-Cohard, 2017).

 La teoría del crecimiento 
endógeno enfatiza la importancia de 
JEFOUJmDBS� GBDUPSFT� DBQBDFT� EF� FTUJNVMBS�
iniciativas locales de abajo hacia arriba. 
Estos factores tienen que ver con la 
accesibilidad a lugares con capacidad 
para producir innovación, conocimiento 
y emprendimiento, con la presencia de 
instituciones locales fuertes, y con la 
posibilidad de desencadenar economías 
según lógicas reticulares (Stimson & 
Stough, 2008; Vázquez-Barquero y 
Rodríguez -Cohard, 2017). Por otro lado, 
el policentrismo destaca una variedad de 
factores espaciales y no espaciales. La 
mayoría de las condiciones espaciales 
necesarias para considerar un clúster 
como una RUP están presentes en esta 
parte de la Guayana venezolana. Por 
tanto, lo que hay que reforzar son aquellos 
factores que son particularmente débiles 
o completamente ausentes en el clúster: 
las complementariedades funcionales 
entre los centros, su capacidad para 
colaborar como una sola entidad y la 
presencia de economías especializadas 
(Bailey & Turok, 2001; Parr, 2004). Si 

4 La música de Calipso y el Carnaval de El Callao encarnan 
el patrimonio diverso de este asentamiento.

Figura 6. Vista aérea del pueblo minero de El Callao
Fuente: (Sarti, 2012).

AVELLA, R. - Una región urbana policéntrica en la Guayana venezolana: el caso de Guasipati, El Callao y Tumeremo. pp. 03-12           ISSN:1390-5007
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naturales no renovables, al tiempo que 
mejora las condiciones de vida de sus 
poblaciones. Sin embargo, es necesario 
pensar en las teorías del crecimiento 
FOEØHFOP� Z� FO� MB� DPOmHVSBDJØO� EF� MBT�
condiciones de policentricidad en términos 
espaciales, destacando las relaciones 
entre sociedades locales, ecologías, 
economías, formas de movilidad, e 
infraestructuras [Figura 7].

 La especialización económica debe 
FTUBS� WJODVMBEB� BM� QPUFODJBM� FTQFDÓmDP�
de los distintos entornos, ya que cada 
ciudad tiene ventajas comparativas que 
las hacen más atractivas que otras para el 
desarrollo de determinadas actividades. 
En el caso del territorio aquí considerado, 
los tres centros se ubican justo fuera 
de los límites de la Reserva Forestal de 
Imataca, un espacio natural protegido que 
permite la extracción sostenible de sus 
recursos naturales para el consumo y las 
actividades industriales (González Rivas, 
Malaver & Naveda Sosa, 2015) [Fig. 8]. Sin 
embargo, Tumeremo tiene un mejor acceso 
a la reserva que los otros dos centros, 
gracias a una carretera que se extiende 
por más de cien kilómetros a través de 
la selva hasta la frontera con Guyana. 
En Tumeremo también hay una pequeña 
universidad dirigida por la Fundación 
La Salle, conocida como el ‘campus 
fronterizo’, que ofrece una formación útil 
para los sectores agroindustrial y minero. 
Por todo ello, Tumeremo es un lugar 
especialmente atractivo para un centro 
de investigación y desarrollo que podrá 
contribuir a la difusión de la innovación y 
el conocimiento en la RUP.5

 La importación de tradiciones 
antillanas le dio a El Callao un particular 
tono caribeño. La invención de una 
versión venezolana de la música 
Calipso y su Carnaval, reconocido como 
patrimonio cultural inmaterial del mundo 
por la UNESCO (ICH-UNESCO, 2016), 
hacen de esta ciudad un lugar ideal para 
el desarrollo de iniciativas culturales. 
Estas intervenciones pueden estar 
orientadas a fortalecer las iniciativas 
turísticas y artísticas en la RUP, pero 
también a apoyar la producción de 
fabricantes locales de disfraces, 
máscaras e instrumentos musicales que 
han mantenido estas tradiciones a lo 
largo del tiempo.

Figura 8. Ubicación del clúster con respecto a la Reserva 
Forestal Imataca. 
Fuente: Mapa elaborado por el autor.

Figura 7. Principios clave de los conceptos de ‘desarrollo 
endógeno’ y ‘región urbana policéntrica’. 
Fuente: Desarrollado por el autor.

estos factores se fortalecieran, el clúster 
podría ofrecer mejores resultados 
económicos y desencadenar procesos 
WJSUVPTPT� EF� NPEJmDBDJØO� FTQBDJBM�� &O�
EFmOJUJWB�VOB�FTUSBUFHJB�FTQBDJBM�CBTBEB�
en el policentrismo y en la teoría del 
crecimiento endógeno podría incrementar 
MB� QSPEVDUJWJEBE� Z� MB� BVUPTVmDJFODJB� EF�
esta parte de la Amazonía; pero lo que es 
más importante, podría proporcionar un 
modelo útil para superar las dependencias 
económicas de regiones ricas en recursos 

5 Según un documento elaborado para el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2003, la 
fundación había solicitado una concesión en la reserva 
forestal para realizar investigaciones experimentales 
sobre técnicas silvícolas (GFW, 2002; Berroterán, 2003).
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 Tanto Guasipati como Tumeremo 
están equipados con pistas de aterrizaje 
que son importantes para las conexiones 
con el resto del país, pero la posición 
HFPHSÈmDB�EF�(VBTJQBUJ�TF�WF�GBWPSFDJEB�
por las conexiones terrestres con las 
grandes ciudades del norte del país. Por 
ello, este centro puede convertirse en un 
atractivo lugar para la creación de nuevos 
espacios industriales en los que procesar 
los PFNMs de la Reserva Forestal 
Imataca. Las sinergias potenciales entre 
estas actividades industriales y el centro 
de investigación de Tumeremo pudiesen 
activar economías especializadas y 
complementarias dentro de la RUP.

 Las diversas intervenciones 
contempladas en la estrategia [Fig.9], 
orientadas a activar una región urbana 
policéntrica, se enmarcan dentro de 
una visión que busca promover nuevas 
actividades económicas y facilitar el 
crecimiento de iniciativas locales. El 
PCKFUJWP�FT�IBDFS�NÈT�BVUPTVmDJFOUF�FTUB�
zona periférica y reducir su dependencia 
de la extracción de recursos no renovables. 
Las intervenciones abordan problemas 
de accesibilidad; de creación de 
capacidades; de difusión de tecnología, 
innovación y conocimiento; de promoción 
de distritos productivos; y de mejora de la 
calidad espacial de los distintos centros.
 
1. Sistema de transporte interurbano

� -B�DPOmHVSBDJØO�EF�VO�TJTUFNB�EF�
transporte interurbano es esencial para 
asegurar una buena conexión entre las 
comunidades locales y para fomentar la 
activación de nuevas economías [Fig. 10].6

Figura 9. Diagrama estratégico de proyectos destinados 
a activar una región urbana policéntrica en la Guayana 
venezolana.
Fuente:Diagrama desarrollado por el autor.

Figura 10. Áreas de captación del sistema de transporte 
interurbano en las tres ciudades del RUP. 
Fuente: Mapas desarrollados por el autor.

6 El Callao está menos integrado a la red viaria a gran 
escala que las otras dos ciudades. El motivo es que 
a medida que la carretera cruza el tramo colonial de 
Guasipati y Tumeremo, El Callao es separado de su curso 
por el río Yuruarí, lo que obliga a los vehículos a salir de 
la vía principal y cruzar un puente para llegar a la ciudad. 
Por otro lado, las principales estaciones de autobuses 
de Guasipati y Tumeremo se ubican en el límite de los 
DFOUSPT�IBCJUBEPT��*ODMVTP�TJ�DBMDVMB�VO�ÈSFB�EF�JOnVFODJB�
con un radio de 800 metros, los centros de la ciudad no 
están a poca distancia de las estaciones de autobuses. 
La incómoda ubicación de estas infraestructuras es 
un buen ejemplo de cómo la accesibilidad puede 
limitar las oportunidades de superación personal de las 
comunidades locales.

AVELLA, R. - Una región urbana policéntrica en la Guayana venezolana: el caso de Guasipati, El Callao y Tumeremo. pp. 03-12           ISSN:1390-5007



10
EÍDOS 18

2021

2. Desarrollo de capacidades en las 
comunidades locales

 La provisión de herramientas y 
conocimiento se puede lograr mediante la 

DPOmHVSBDJØO�EF�VO�TJTUFNB�EF�QFRVF×PT�
centros comunitarios capaces de ofrecer 
soporte técnico orientado a mejorar las 
capacidades emprendedoras de los actores 
económicos de la RUP.7

3. Difusión de tecnología, innovación y 
conocimiento

 El ‘campus fronterizo’ construido 
por la Fundación La Salle convierte a 
Tumeremo en el lugar más atractivo para el 
desarrollo de un clúster de investigación y 
desarrollo. Las universidades y los centros 
de investigación interesados en producir 
nuevos conocimientos sobre los bosques 
tropicales podrían ser atraídos por el 
campus existente para ayudar a difundir la 
innovación y el conocimiento en la región. 
La educación en una amplia gama de 
campos, como el manejo forestal sostenible, 
la agricultura forestal, la silvicultura, la 
remediación de suelos, la permacultura y 
el ecoturismo, podría promoverse en este 
grupo para brindar nuevas habilidades a las 
comunidades.8

4. Promoción de clústeres especializados

 Las ecologías forestales locales 
pueden ofrecer elementos para la puesta 
en marcha de nuevas actividades 
económicas. El centro de investigación, en 
este sentido, podría explorar estrategias 
capaces de producir valor agregado con el 
procesamiento de los PFNMs, permitiendo 
el inicio de actividades económicas que hoy 
están ausentes. las condiciones facilitarán 
la aparición de microempresas y pymes 
orientadas a la producción de materiales 
semiacabados y acabados a partir de 
materias primas forestales.9

5. Intervenciones puntuales

 Estas estrategias de reestructuración 
de las economías locales deben ir 
acompañadas de una serie de intervenciones 
FTQFDÓmDBT� DPNP� MB� SFHFOFSBDJØO� EF�
sistemas de espacios abiertos y verdes, 
dirigidas a mejorar las cualidades espaciales 
y ecológicas de la región. Estas acciones, 
aunque no están directamente vinculadas 
a la transformación del sistema productivo 
o la reducción de las dependencias 
económicas, son sin embargo necesarias 
para asegurar el atractivo de los lugares y 
ofrecer condiciones de vida adecuadas.10 

7 Esta es una parte clave de la estrategia, ya que estos 
son los programas que facilitan el desarrollo de iniciativas 
locales a largo plazo. Los centros comunitarios deben 
ubicarse dentro de la zona de captación del sistema de 
USBOTQPSUF�JOUFSVSCBOP�B�mO�EF�HBSBOUJ[BS�VO�GÈDJM�BDDFTP�B�
todos a una distancia razonable a pie. Se dará prioridad a 
las instalaciones educativas existentes para albergar estos 
programas de creación de capacidad y, por esta razón, es 
necesario mejorarlas y ampliarlas según sea necesario. La 
promoción de startups es deseable y deben contar con el 
apoyo de una incubadora de empresas. Esta incubadora 
ayudará a establecer estructuras de redes con las partes 
interesadas a nivel regional, nacional e internacional. La 
construcción de un Centro Cultural en El Callao jugará un 
papel importante en la difusión de valores y conocimientos 
dentro de la RUP. Como se mencionó anteriormente, los 
orígenes de El Callao vinculan a esta ciudad con el Caribe, 
condición histórica que ha dado lugar a un patrimonio cultural 
único; pero Guasipati y Tumeremo, fundadas por los frailes 
capuchinos en el siglo XVIII, tienen un bagaje cultural propio 
que los une a los grupos indígenas que pueblan los territorios 
circundantes. Este centro cultural podría estimular la difusión 
de cosmovisiones y tradiciones indígenas, creando un vínculo 
entre la RUP y las comunidades indígenas que viven dentro 
de la Reserva Forestal de Imataca. El nuevo centro también 
facilitará las condiciones para los estudios culturales y para 
la producción musical y artística, promoviendo actividades 
que vayan más allá del potencial del bosque.

8 Dentro y alrededor del campus existen numerosas áreas 
deforestadas y terrenos baldíos que podrían convertirse 
en proyectos piloto para la experimentación de técnicas 
agroforestales regenerativas, orientadas a mejorar la 
productividad de suelos degradados y contaminados con 
bajo contenido de nutrientes. Pero es la subvención otorgada 
a la Fundación La Salle dentro de la Reserva Forestal de 
Imataca el recurso más importante en el campus para atraer 
investigadores de todo el país y más allá. Con más de 37,500 
kilómetros cuadrados de rica biodiversidad, esta reserva 
forestal facilita la realización de investigaciones de campo 
y la recolección de PFNMs. Será aquí donde se explorará 
el potencial no aprovechado de los bosques para apoyar el 
desarrollo sostenible.

9 Guasipati es el lugar más atractivo dentro de la RUP para 
la creación de dicho clúster, pero igualmente importante 
FT� MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� VO� MVHBS� BEFDVBEP� FO� MB� DJVEBE��
Un gran sitio de extracción industrial junto a la estación de 
autobuses podría ser una ubicación adecuada, ya que es lo 
TVmDJFOUFNFOUF�HSBOEF�QBSB�BMCFSHBS�VOB�HSBO�DBOUJEBE�EF�
negocios cerca del aeropuerto y a lo largo de la carretera; se 
encuentra en un área segregada con muy bajas densidades, 
por lo que su ubicación no perturbará las áreas residenciales 
establecidas; está en las afueras de la ciudad, por lo que 
hay espacio para la expansión en el futuro; y la estación 
de autobuses garantiza una excelente accesibilidad. Se 
consideró fundamental un desarrollo de uso mixto, donde 
MB�WJEB�Z�FM�USBCBKP�QVEJFSBO�DPOWJWJS�TJO�NBZPSFT�DPOnJDUPT��
El objetivo es que además de los espacios necesarios para 
la fabricación se puedan albergar servicios avanzados para 
empresas, pero también residencias, espacios públicos 
y servicios básicos para integrar el clúster con los barrios 
circundantes y completar sus carencias.

10 Un ejemplo es la propuesta de un Parque Fluvial en El 
Callao. Hoy en día, los mineros artesanales y de pequeña 
escala extraen oro en las llanuras aluviales del río Yuruarí. 
Por tanto, el Parque Fluvial debe estar vinculado a proyectos 
de rehabilitación y rehabilitación que se puedan realizar en 
estrecha colaboración con el centro de investigación de 
Tumeremo.
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 Es importante enfatizar que todas 
estas estrategias están interrelacionadas. 
La difusión de la innovación y el 
conocimiento con el centro de investigación 
depende del desarrollo de capacidades 
locales o de la mejora de la accesibilidad. 
La creación de nuevos espacios para la 
manufactura también facilita la difusión de 
tecnología y permite que las poblaciones 
locales se conecten al mercado global. 
Y la mejora de las condiciones de vida 
produce un entorno atractivo que anima a 
las personas a permanecer en su ciudad 
natal. Pero el éxito de esta estrategia 
depende de la capacidad de una amplia 
gama de actores para gestionar el cambio 
en una región periférica marcada por 
instituciones locales débiles y por la 
presencia, en las últimas dos décadas, 
de grupos delictivos organizados y 
fuerzas paramilitares que giran en torno 
a la economía minera (Prat, 2012; Ebus, 
2018). Cualquier estrategia en la región 
debe ir acompañada del fortalecimiento 
institucional y el restablecimiento del 
estado de derecho.

IV. MIRANDO HACIA ADELANTE

 La pregunta planteada por Pike, 
Rodríguez-Pose y Tomaney (2007) cobra 
relevancia en los contextos extractivos 
de la Guayana venezolana: ‘¿Qué tipo 
de desarrollo local y regional se debe 
promover en esta región, y para quién?’ 
Es fundamental favorecer las condiciones 
por el crecimiento endógeno en territorios 
extractivos, para que el cambio pueda 
venir desde abajo y se pueda superar la 
dependencia de muchas comunidades 
amazónicas de la extracción de recursos 
y otras actividades insostenibles; por otro 
lado, puede contribuir a la reducción 
de las tasas de deforestación al sur 
del río Orinoco. La selva amazónica 
puede ser una infraestructura de apoyo 
para una amplia gama de economías 
especializadas que también pueden 
garantizar su conservación a largo plazo, 
pero esto solo es posible si se prioriza el 
manejo de los recursos renovables sobre 
la extracción de los no renovables. En otras 
palabras, el desarrollo y la conservación 
OP� FTUÈO� OFDFTBSJBNFOUF� FO� DPOnJDUP�
en este contexto tan frágil. Más bien, el 
dilema radica en el tipo de desarrollo y 
conservación que se debe promover. La 
introducción de una dimensión productiva 

en el manejo de áreas naturales 
protegidas, junto con la mejora de las 
habilidades humanas y la provisión de 
nuevas capacidades, podría facilitar que 
las comunidades periféricas participen en 
las cadenas de valor globales sin disminuir 
las cualidades de los ecosistemas locales.
En territorios amazónicos como Guayana 
es fundamental establecer vínculos entre 
la ordenación territorial y las políticas 
económicas a escala local, ya que las 
distancias entre asentamientos son 
grandes y la densidad de población en 
general baja. La mayoría de las estrategias, 
políticas e intervenciones suelen estar 
llenas de buenas intenciones; pero si 
la accesibilidad es limitada, se hacen 
inversiones en lugares inadecuados, y 
no se tienen en cuenta las oportunidades 
que ofrecen las condiciones espaciales, 
muchos esfuerzos inevitablemente se 
WVFMWFO� JOFmDBDFT�� -PT� DPOUFYUPT� Z�
las ecologías socioespaciales locales 
JNQPSUBO�� "� QBSUJS� EF� MB� JEFOUJmDBDJØO� EF�
las características y cualidades espaciales 
del conglomerado urbano investigado, se 
han planteado hipótesis sobre estrategias 
de fortalecimiento de las economías 
urbanas amazónicas utilizando la teoría del 
policentrismo y el desarrollo endógeno.
En conclusión, se puede decir que el 
clúster Guasipati-El Callao-Tumeremo es 
una declinación particular del Urbanismo 
Extractivo, que sin embargo contiene 
dentro de sí elementos que le podrían 
permitir resolver algunos de los problemas y 
externalidades negativas que tal fenómeno 
ha producido a lo largo del tiempo.

V. REFERENCIAS

Alonso, W. (1973). Urban zero population 
growth. Daedalus, 102(4), 191–206.

Avella, R. (2020). Overcoming the Paradox 
of Plenty: Resource Extraction and 
Urbanism in the Venezuelan Guayana. 
Delft, Netherlands: TU Delft Open.

Bailey, N., & Turok, I. (2001). Central 
Scotland as a polycentric urban region: 
Useful planning concept or chimera? 
Urban Studies, 38(4), 697–715.

Berroterán, J.L. (Ed.). (2003, January). 
Bases Técnicas para el Ordenamiento 
Territorial de la Reserva Forestal de 
Imataca. MARN - Ministerio del Ambiente 

AVELLA, R. - Una región urbana policéntrica en la Guayana venezolana: el caso de Guasipati, El Callao y Tumeremo. pp. 03-12           ISSN:1390-5007



12
EÍDOS 18

2021

y de los Recursos Naturales & Fundación 
UCV - Facultad de Ciencias.

Docherty, I., Gulliver, S., & Drake, P. 
	����
��&YQMPSJOH�UIF�QPUFOUJBM�CFOFmUT�PG�
city collaboration. Regional Studies, 38(4), 
445–456.

Ebus, B. (2018, January 15). Digging into 
the Mining Arc. The destruction of 110 
thousand square kilometres of forests in 
the largest mining project in Venezuela. 
Retrieved from https://arcominero.
infoamazonia.org/

García Marco, D. (2018, August 17). 
Venezuela: la distorsionada economía que 
crea el oro en el lugar más rico (y violento) 
del país. Retrieved from https://www.bbc.
com/

González Rivas, E. J., Malaver, N., 
& Naveda Sosa, J. A. (2015). ‘Los 
ecosistemas acuáticos y su conservación’, 
in: Gabaldón, A., Rosales, A., Buroz, E., 
Córdova, J. R., Uzcátegui, G., & Iskandar, 
L. (Eds.). Agua en Venezuela: una riqueza 
escasa. Caracas: Fundación Empresas 
Polar.

Global Forest Watch (2002). The State of 
Venezuela’s Forests: A Case Study of the 
Guayana Region. Caracas: Fundación 
Empresas Polar.

Huber, O. (2001). Conservation and 
environmental concerns in the Venezuelan 
Amazon. Biodiversity and Conservation 
10: 1627-1643.

ICH-UNESCO. (2016, October 31). 
Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage: Eleventh 
Session. Document ITH/16/11.COM/10. 
Retrieved from https://ich.unesco.org/

INE - Instituto Nacional de Estadística de 
Venezuela. (2014). XIV Censo Nacional 
de Población y Vivienda. Resultados 
por Entidad Federal y Municipio del 
Estado Bolívar. República Bolivariana de 
Venezuela: Ministerio del Poder Popular 
QBSB�MB�1MBOJmDBDJØO��3FUSJFWFE�GSPN�IUUQ���
www.ine.gov.ve/

Meijers, E. J., & Burger, M. J. (2017). 
Stretching the concept of ‘borrowed size.’ 
Urban Studies, 54(1), 269–291.

PAHO/WHO Venezuela. (2017, May). 
Héroes de la salud: César Fuenmayor, 
microscopista del “Centro Vitanza”, 
Tumeremo. Salud Hoy Digital Bulletin, 3. 
Retrieved from https://www.paho.org/

Parr, J. (2004). The polycentric urban 
region: A closer inspection. Regional 
Studies, 38(3), 231-240.

Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, 
J. (2007). ‘What kind of local and regional 
development and for whom?’ Regional 
Studies, 41(9), 1253-1253.

Prat, D. (2012). Guayana: el milagro al 
SFWÏT�� &M� mO� EF� MB� TPCFSBOÓB� QSPEVDUJWB��
Caracas, Editorial Alfa.

Sarti, R. (2012, August 26). Temas sobre 
El Callao: Un tributo a nuestro pueblo. 
Online Publication. Retrieved from https://
issuu.com/

Stimson, R. J. & Stough, R. R. (2008). 
Changing Approaches to Regional 
Economic Development: Focusing on 
Endogenous Factors. Working Paper, 
Financial Development and Regional 
Economies, Buenos Aires.

Urso, G. (2016). Polycentric Development 
1PMJDJFT��"�3FnFDUJPO�PO�UIF�*UBMJBO�i/BUJPOBM�
Strategy for Inner Areas.” Procedia - Social 
and Behavioral Sciences, 223, 456–461.

Vázquez-Barquero, A., & Rodríguez-
Cohard, J. C. (2018). Local Development 
in a Global World: Challenges and 
Opportunities. Regional Science Policy 
and Practice, (20181127).

Vila, M.A. (1997). ‘Guasipati’, in: 
Diccionario de Historia de Venezuela. 
Caracas: Fundación Empresas Polar. 
Edición 1997. Retrieved from http://
bibliofep.fundacionempresaspolar.org

ISSN:1390-5007   AVELLA, R. - Una región urbana policéntrica en la Guayana venezolana: el caso de Guasipati, El Callao y Tumeremo. pp. 03-12



13
EÍDOS 18

2021

Resumen: 

Tena, al ser una ciudad amazónica ecuatoriana, se 
encuentra rodeada de áreas protegidas y cuenta con 
FTQBDJPT�WFSEFT�OBUVSBMFT�EFOUSP�EF�TV�DPOmHVSBDJØO�
urbana. Esta característica invita a replantearse 
cómo los asentamientos humanos que se emplazan 
en estos ecosistemas pueden mejorar su relación 
con la naturaleza y el paisaje, tal como lo indica la 
Organización de las Naciones Unidas que promueve 
la construcción de espacios públicos incluyentes, 
conectados, seguros y accesibles.
Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo 
JEFOUJmDBS� Z� DBUFHPSJ[BS� MPT� FTQBDJPT� QÞCMJDPT�
verdes del área urbana de la ciudad de Tena bajo 
QBSÈNFUSPT� EF� TVQFSmDJF� BNCJFOUBMFT� NPWJMJEBE�
y accesibilidad, servicios, culturales, seguridad, 
dinámicas gubernamentales y sociales, economía e 
infraestructura. Además, se analizan los indicadores 
de área verde por habitante y la proximidad de la 
población a los espacios públicos, en relación con los 
EBUPT� PCUFOJEPT� EFM� DFOTP� Z� MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� MPT�
espacios verdes. 
La metodología se basa en 3 partes: La metodología 
se basa en 3 partes: la recolección y actualización 
EF� EBUPT� JEFOUJmDBDJØO� Z� DBUFHPSJ[BDJØO� EF� MPT�
espacios públicos verdes y el uso de geoprocesos. 
De allí, se obtienen los resultados de los indicadores 
mencionados. 
En consecuencia, los resultados de este estudio nos 
muestran la cobertura actual de los espacios públicos 
accesibles en el área urbana de la ciudad de Tena 
FO�SFMBDJØO�B�TV�TVQFSmDJF�Z�QSPYJNJEBE�DPO�FM�mO�EF�
promover una red de espacios públicos verdes. 

Palabras clave: : área urbana, espacio público verde, 
medio ambiente, población, proximidad.

Abstract: 

Tena, being an Ecuadorian Amazonian city, is 
surrounded by protected areas and has natural 
HSFFO� TQBDFT� XJUIJO� JUT� VSCBO� DPOmHVSBUJPO�� 5IJT�
characteristic invites us to reconsider how human 
settlements, which are located in these ecosystems, 
can improve their relationship with the nature and the 
landscape, as indicated by the United Nations. This 
one promotes the construction of inclusive, connected, 
safe and accessible public spaces.
Therefore, this study aims to identify and categorize 
the green public spaces of the urban area of Tena 
city underneath the following parameters: surface, 
environmental, mobility and accessibility, services, 
cultural, security, government and social dynamics, 
economy and infrastructure. In addition, the indicators 
of green area per inhabitant and the proximity of the 
population to public spaces are analyzed, in relation to 
UIF�EBUB�PCUBJOFE�GSPN�UIF�DFOTVT�BOE�UIF�JEFOUJmDBUJPO�
of green spaces.
The methodology is based on 3 parts: the collection 
BOE�VQEBUJOH�PG�EBUB�JEFOUJmDBUJPO�BOE�DBUFHPSJ[BUJPO�
of green public spaces and through geoprocesses the 
results of the aforementioned indicators are obtained.
Consequently, the results of this study shows the 
coverage of accessible public spaces in the urban 
area of Tena city in relationship with their surface area 
and proximity in order to promote a network of green 
public spaces.

Keywords: Urban area, green public space, amazon, 
environment, population, proximity.
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I. INTRODUCCIÓN

 Una ciudad sustentable contempla 
un adecuado sistema de movilización, 
tecnologías de ahorro energético, 
disminución de la contaminación 
ambiental, así como un correcto manejo de 
residuos y creación de espacios públicos 
con áreas verdes que  proporcionen 
al usuario seguridad, caminabilidad, 
permanencia, contemplación, áreas 
deportivas y lúdicas. Es decir, espacios 
que estén interconectados con la ciudad 
impulsando la movilidad alternativa, 
creando conciencia ecológica y 
recuperando la convivencia urbana 
para jerarquizar al peatón sobre el 
automóvil. Los espacios verdes en las 
DJVEBEFT� QSPNVFWFO� CFOFmDJPT� TPDJBMFT�
y ecológicos, que se asocian a la calidad 
ambiental de las ciudades como un factor 
de vida (Rendón, 2010). Además, las 
áreas verdes se convierten con mayor 
frecuencia en espacios de encuentro, 
pues brindan un paisaje natural único. Esta 
interacción refuerza el empoderamiento 

de los ciudadanos con el espacio en cual 
habitan  (Maas et al., 2009).

 Por esta razón, el objetivo 
de desarrollo sostenible N°11 de la 
Organización de las Naciones Unidas, se 
proyecta: “lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles es el 
gran reto para una ciudad sostenible”. 
(ODS 11, 2020)1. Dado que unos 3 500 
millones de personas viven actualmente 
en ciudades, se concluye que el futuro 
será urbano y con ello se genera una 
acelerada expansión que deja una huella 
en los ecosistemas presentes. Por ello, el 
enfoque en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) incentiva a formar 
sociedades participativas y prósperas.

 Lo que incide en que “las ciudades 
del mundo ocupan solo el 3 % de la 
tierra, pero representan entre el 60 % y 
el 80 % del consumo de energía y el 75 
% de las emisiones de carbono” (ONU, 
2020); entonces, se opta por implementar 
acciones enfocadas a la sostenibilidad, 
construyendo ciudades en las que los 
habitantes tengan una digna calidad 
de vida y formen parte de la dinámica 
productiva, generando estabilidad sin 
perjudicar el medio ambiente. 

 Por otra parte, en el ámbito local 
Ecuador en su Plan Nacional de Desarrollo 
Toda una Vida2 2017-2021 (PND,2017) 
menciona en su tercer objetivo: “garantizar 
los derechos de la naturaleza para las 
actuales y futuras generaciones”. A lo 
dicho, se tiene un ineludible riesgo como 
el cambio climático; en ese sentido, se 
debe proteger y conservar el hábitat, 
reduciendo la vulnerabilidad ambiental 
para vivir en un entorno donde las áreas 
verdes formen paisajes vegetales óptimos 
que regulen la temperatura evitando islas 
de calor. 

 Con esta premisa, se realiza un 
estudio de los espacios públicos verdes 
en 2010 y 2012 en función del Índice de 
Verde Urbano3 (IVU) “que constituye un 
indicador ambiental que relaciona el total 
de áreas verdes en metros cuadrados, 
disponibles por habitante en sectores 
urbanos de las cabeceras provinciales y 
cantonales” (INEC, 2013). Frente a ello, la 
Organización Mundial de la Salud 4(OMS) 

1  Objetivos del Desarrollo Sostenible 11, ciudades y 
comunidades sostenibles. Iniciativa impulsada por la 
Organización de las Naciones Unidas.

2 El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida promueve 
la garantía de derechos durante todo el ciclo de vida a 
través de políticas públicas y programas para el desarrollo 
social.

3 Índice de Verde Urbano “es el patrimonio de áreas verdes 
o de zonas terrestres de particular interés naturalístico o 
histórico-cultural, manejado (directa o indirectamente) por 
entes públicos existentes en el territorio.”

4 La Organización Mundial de la Salud es un organismo 
de Organización de las Naciones Unidas especializado 
en gestionar políticas de prevención, promoción e 
intervención a nivel mundial en salud

Figura 1. IVU Provincia de Napo.                         
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
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a principios de la década se recomendó 
que dicho índice ideal era entre 9 y 15 m2 
por habitante (OSE, 2009)5 .

 Es así que en 2010 este estudio 
contabilizó los metros cuadrados de plazas 
y parques de cada ciudad, obteniendo 
como resultado que tan solo 10 municipios 
de los 210 en Ecuador cumplen con lo que 
determina la OMS.  Mientras que en 2012 
este análisis se hizo en plazas, parques, 
jardines, parterres, riberas, estadios, 
canchas deportivas, cementerios, terrenos 
baldíos, entre otros, como se muestra en la 
mHVSB����5FOJFOEP�DPNP�SFTVMUBEP�RVF�FM�
100 % de las provincias tienen 13.01 m2 de 
verde urbano por habitante, cumpliendo 
con lo determinado por la OMS; “en primer 
lugar la provincia de Napo con 76.58 m2 
de área verde por habitante y dentro de 
la provincia, la ciudad de Tena es la de 
mayor índice con 104.56 m2 de área verde 
por habitante”. (INEC, 2013)6.

 Entonces, de acuerdo al estudio 
antes mencionado, Tena tiene áreas 
verdes y supera por mucho el mínimo de 9 
m2 por habitante determinado por la OMS. 
Empero, con estos resultados es esencial 
determinar la calidad, accesibilidad y 
habitabilidad de dichas áreas. 

 La urbanización de la región 
amazónica comienza en la década de 
los 40 cuando la explotación petrolera 
empieza, lo que trae consigo la creación 
de nuevas carreteras que unen a la 
Amazonía con las demás regiones del 
país y surge el crecimiento acelerado de 
las ciudades (Wilson, Bayón y Díez, 2015).

 En la ciudad de Tena esto se 
puede notar en las fotografías 1 y 2 
que muestran, por un lado, una ciudad 
compacta en 1950 consolidada y con 
múltiples áreas verdes y, por otro lado, 
una ciudad que crece con base al eje 
del río pero quizá desordenadamente, 
evidenciando los componentes biofísicos 
BDUVBMFT�RVF�TF�DPOUFNQMBO�FO�MB�mHVSB���
con un 12.14 % dedicado a la agricultura, 
el uso sistemático y controlado de la 
producción de cultivos; 48.72 % áreas de 
conservación, es decir, áreas protegidas 
para preservar valores y encanto natural 
de la región; 81.25 % áreas de vegetación 
natural que es la estructura productiva de 
la región y 0.06 % zona urbana en la que 

se establece la ciudad, objeto de estudio 
en esta investigación.

 Sin embargo, no siempre la 
expansión urbana de una ciudad puede 
TFS� CFOFmDJPTB� P� EFKBS� VOB� IVFMMB�
mínima sobre el impacto ambiental y los 
ecosistemas que la rodean. Por ello, su 
análisis necesita una visión global para 
procurar un desarrollo urbano sostenible 
RVF� QPUFODJF� FM� VTP� FmDJFOUF� EF� MPT�
recursos, sensibilice la utilización del 
espacio público mediante la creación 
efectiva de áreas verdes para mitigar 

5 El Observatorio de la Sostenibilidad en España estimula 
el cambio social hacia la sostenibilidad mediante procesos 
de toma de decisiones y de participación pública.

6 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es el 
órgano rector de la estadística nacional y el encargado de 
HFOFSBS�FTUBEÓTUJDBT�PmDJBMFT�EF�&DVBEPS�QBSB�MB�UPNB�EF�
decisiones en la política pública.

Fotografía 1: Tena 1950
Fuente: GAD Tena                          

Fotografía 2: Tena 2020
Fuente: Investigadores

Figura 2. Componentes Biofísicos - Tena 2020
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Tena 2019.
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de 1 780.40 km2. Dentro de dicha área 
VSCBOB� MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� MPT� FTQBDJPT�
públicos verdes se realiza mediante una 
herramienta de libre acceso denominada 
KoBo Toolbox que permite la recolección 
de datos georeferenciados in situ y el 
SFHJTUSP�GPUPHSÈmDP����

III. METODOLOGÍA 

 La metodología del presente 
estudio no solo permite obtener información 
actualizada sobre los indicadores que se 
analizan, sino también que se generen 
datos que sean de libre acceso para el 
público. De esta manera se potencia su 
uso y le da un valor agregado para la 
construcción de políticas públicas (Freire, 
et al, 2020). 

� -PT�QBSÈNFUSPT�EF�JEFOUJmDBDJØO�TF�
basan en el estudio sobre la habitabilidad 
del espacio público en ciudades 
latinoamericanas de Pablo Páramo7, 
quien plantea una sistematización de 
indicadores con base en una investigación 
de documentos que se fundamenta en 
un análisis metodológico y de estudio 
de casos para valorar la mejora de los 
espacios públicos en relación con la 
calidad de vida de sus habitantes (Páramo, 
2016).

 Por lo tanto, el formulario para 
la recolección de datos fue diseñado 
QBSB� JEFOUJmDBS� B� DBEB� FTQBDJP� QÞCMJDP�
EF� BDVFSEP� B� MB� mHVSB� ��� *EFOUJmDBDJØO�
y categorización de espacios públicos 
verdes de la ciudad de Tena. 

 Por otra parte, el sistema de 
indicadores y condicionantes para 
ciudades de la Agencia Ecológica de 
Barcelona8 plantea siete grupos de 
JOEJDBEPSFT�RVF�TF�SFmFSFO�B��PDVQBDJØO�
de suelo, espacio público y habitabilidad, 
movilidad y servicios, complejidad 
urbana, espacios verdes y biodiversidad, 
metabolismos urbanos y cohesión 
social (Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona, 2012).

 De todos estos indicadores, se 
opta por el grupo de espacios verdes 
por su relevancia y la relación directa 
que tiene con los objetivos del estudio. 
1PS� FTUB� SB[ØO� TF� EFmOF� B� MPT� FTQBDJPT�
públicos verdes a aquellos que cuentan 

el impacto y contaminación ambiental 
y fomente la interacción social. Pues 
aunar esfuerzos para recuperar, cuidar y 
mantener áreas verdes en los espacios 
QÞCMJDPT� HFOFSB� CFOFmDJPT� JNQFSJPTPT�
para la sociedad y establece identidades 
colectivas.

II. DESARROLLO DEL ARTÍCULO

 Dado que, las ciudades 
se encuentran en una constante 
transformación debido al crecimiento 
EFNPHSÈmDP�Z�MB�SFTVMUBOUF�PDVQBDJØO�EFM�
territorio, se plantea un modelo de ciudad 
más sostenible que debe ser compacto 
FO�TV�GPSNB�DPNQMFKP�FO�TV�QMBOJmDBDJØO�
FmDB[�QBSB�TV�GVODJPOBNJFOUP�Z�FOMB[BEP�
socialmente (Rueda, 2002). 

 Por ello, el entorno es un factor 
directo de la calidad de vida de una 
ciudad y la estrategia de desarrollo 
sostenible y ciudades saludables al buscar 
mejorar esos entornos se convierten 
en condicionantes para disminuir las 
inequidades (Salas. 2016).

 La delimitación del área de estudio 
se localiza en la provincia de Napo, en 
MB� DJVEBE� EF� 5FOB� FTQFDÓmDBNFOUF� FO�
TV� ÈSFB� VSCBOB� RVF� UJFOF� VOB� TVQFSmDJF�

7  Pablo Páramo: psicólogo, doctor en Psicología y magíster 
en Ciencias. Profesor e investigador del Programa de 
Doctorado Interinstitucional en Educación, Universidad 
Pedagógica Nacional (Colombia). Áreas de estudio: 
Psicología Ambiental, Pedagogía Urbana y Urbanismo. 

8 La Agencia Ecológica de Barcelona desarrolla proyectos 
e indicadores con la aplicación de un enfoque sistémico 
para reorientar la gestión de las ciudades hacia un modelo 
más sostenible.

'JHVSB� ��� *EFOUJmDBDJØO� Z� DBUFHPSJ[BDJØO� EF� FTQBDJPT�
públicos verdes de la ciudad de Tena, Ecuador.
Fuente: elaborado por los investigadores
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DPO� VOB� TVQFSmDJF� NBZPS� BM� DJODVFOUB�
por ciento de área permeable (espacios 
abiertos para uso de peatones). Partiendo 
EF� FTUB� EFmOJDJØO� TF� JEFOUJmDBO� UPEPT�
los espacios públicos verdes en el área 
urbana de la ciudad de Tena.

,GHQWLÀFDFLyQ�\�FDWHJRUL]DFLyQ

� -B�DBUFHPSJ[BDJØO�QPS�TVQFSmDJF�EF�
MPT�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�WFSEFT�JEFOUJmDBEPT�
se realiza a partir de los siguientes 
aspectos: 

- Espacios públicos verdes A = menor a 
1000 m²
- Espacios públicos verdes B = 1 000 m² - 
5000 m²
- Espacios públicos verdes C = 5 000 m² 
- 1 ha.
- Espacios públicos verdes D = 1 ha. - 10 ha.
- Espacios públicos verdes E = Mayor a 
10 ha.

3UR[LPLGDG�GH�OD�SREODFLyQ

 La proximidad de la población a 
MPT�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�WFSEFT�FT�EFmOJEB�
como el porcentaje de población que vive 
B� MBT� TJHVJFOUFT� EJTUBODJBT� DMBTJmDBEBT�
QPS�TV�TVQFSmDJF��

- Espacios públicos verdes A= a una 
distancia menor de 100 m. 
- Espacios públicos verdes B= a una 
distancia de 200 m.
- Espacios públicos verdes C= a una 
distancia de 750 m.
- Espacios públicos verdes D= a una 
distancia de 2 000 m.
- Espacios públicos verdes E= a una 
distancia de 4 000 m. 

 El cálculo de este indicador 
determina la calidad de vida de los 
habitantes de un sector de la ciudad en 
función del espacio público verde y su 
distancia deseable.

 Para el cálculo de este indicador 
se usan dos bases de datos que son: la 
población de la ciudad de Tena y el área 
de servicio de cada espacio público de 
acuerdo a los distancias establecidas. 

 La población es obtenida a 
través de la densidad poblacional por 
sectores censales de la fuente del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo del año 
2010. Esta información es procesada y 
georeferenciada en cada sector de la 
ciudad de Tena.

 Para determinar el área de servicio 
de un espacio público verde se usa la 
herramienta Network Analyst y se obtiene 
un polígono para cada espacio público 
con base en las distancias deseables 
DPNP� TF�NVFTUSB� FO� MB� mHVSB� ��� -VFHP�
se cruza la información entre la población 
y el polígono de área de servicio para 
conocer el porcentaje de la población 
que se encuentran en las distancias 
establecidas. 

 La fórmula de la proximidad es
Pverde(%)=Población con cobertura 
simultánea a 3 o 4 categorías de espacios 
verdes/ Población total.

 Valor mínimo: acceso simultáneo a 
3 categorías de espacio verde.
Valor deseable: acceso simultáneo a las 4 
categorías de espacio verdes.

ÉUHD�YHUGH�SRU�KDELWDQWH

� &M� CFOFmDJP� DPMFDUJWP� RVF�
proporcionan las áreas verdes urbanas 
no solo tiene un enfoque lúdico y estético 
sino armónico y ambiental, ligado a la 
reducción de islas de calor y al incremento 
de la conservación biodiversa del entorno 
(Fernández y Freitas, 2007). 

 El área verde por habitante 
FTUÈ� EFmOJEB� DPNP� MB� TVQFSmDJF� EF� MPT�
espacios públicos verdes en relación al 
número de habitantes. En este cálculo no 
se consideran los lotes baldíos privados, 
JOBDDFTJCMFT�P�JTMFUBT�EF�USÈmDP��

Figura 4. Análisis de proximidad de la población con 
Network Analyst de los espacios públicos de la categoría 
C a una distancia de 750m.
Fuente: elaborado por los investigadores
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riberas del río ubicados en la zona urbana 
EF� MB�DJVEBE�EF�5FOB�FT� MB� JEFOUJmDBDJØO�
de 29 espacios con los que se realizará 
el análisis con los indicadores antes 
mencionados.

B��*EFOUJmDBDJØO

 Por Categoría. En esta primera 
JEFOUJmDBDJØO� MPT� FTQBDJPT� EF� UJQP�
deportivo 69.23 % son los que predominan 
en la ciudad de Tena, espacios 
recreativos 30.77 % en segundo lugar con 
9 espacios, seguido de los espacios que 
son principalmente naturales 15.38 %, los 
espacios de circulación (caminerías, vías 
de conexión peatonal) 15.38 % y en menor 
porcentaje los espacios culturales con un 
�������	WFS�mHVSB��
�

 Por Tipología. Predominan las 
explanadas en un 50 %, en segundo lugar 
espacios cubiertos 34.62 %, seguido de 
parques barriales 23.08 %, parque lineal 
DPO���������Z�mOBMNFOUF�QBSRVF�VSCBOP�
plaza o plazoleta y paseo en margen de 
SÓP�DPO�FM��������	WFS�mHVSB��
�

b. Ambiental

 Tena al ser una ciudad amazónica 
tiene abundante vegetación, pero en los 
espacios verdes esto puede no ser tan 
evidente. Las áreas verdes que tienen 
presencia de elementos naturales son el 
53.85 % y las que no tienen elementos 
naturales son el 46.15 %.

c. Movilidad y accesibilidad
 
 Para determinar si las áreas verdes 
son accesibles y permiten una buena 
movilidad se analizó la existencia de 
parqueaderos y la presencia de paradas de 
buses. Dando como resultado que el 76.92 
% no poseen espacio para parqueadero 
y las paradas de buses están presentes 
en el 80.77 % de los espacios. Además 
se registró la presencia de ciclovías en el 
11.54 % de los espacios, rampas 23.08 % 
y zonas peatonales (caminerías y aceras) 
con el 57.69 %.

d. Servicios

 En cuanto a los servicios que ofrecen 
las áreas verdes de la ciudad de Tena, el 50 
% de los espacios deportivos son de canchas 

 Este indicador es fundamental 
para mejorar la salud de los ciudadanos 
y la sostenibilidad de las urbes, ya que 
permite mantener una calidad de vida, el 
medio ambiente y la biodiversidad.

 Este indicador se obtiene con 
el cálculo actualizado mediante el 
levantamiento de espacios verdes no 
registrados en la base de datos compartida 
por el GAD Municipal de Tena. Además, el 
dato de la población en los sectores de 
estudio.  

 Los indicadores descritos y 
comprobados permiten estudiar la 
relación entre la estructura urbana, los 
espacios públicos verdes y sus habitantes, 
que debe ser entendida como una red 
WFSEF� DPO� VOB� DPCFSUVSB� FmDJFOUF� QBSB�
garantizar las actividades de recreación y 
accesibilidad. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

$QiOLVLV�GH�LQGLFDGRUHV�

 El resultado del levantamiento 
de los parques, canchas, caminerías y 

'JHVSB����"OÈMJTJT�EF� JEFOUJmDBDJØO�EF�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�
por categoría
Fuente: elaborado por los investigadores

'JHVSB����"OÈMJTJT�EF� JEFOUJmDBDJØO�EF�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�
por tipología
Fuente: elaborado por los investigadores
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de hormigón o materiales impermeables 
y el otro 50 % corresponde a canchas 
permeables (césped o tierra). Las áreas 
verdes que cuentan con baterías sanitarias 
de uso público son el 38.46 %, teniendo un 
EÏmDJU�EF�FTUF�UJQP�EF�TFSWJDJPT�FO�VO�������
��EF�MBT�ÈSFBT�WFSEFT�JEFOUJmDBEBT��

 Disponibilidad de agua potable 
(bebederos) solo existen en 7.69 % de las 
áreas verdes.

 Los espacios que cuentan con 
señalización son el 15.38 %.

 Las áreas verdes que cuentan con 
espacios de recreación para niños son el 
30.77 %.

 Finalmente, los espacios que dentro 
de su programa funcional tienen áreas de 
uso inclusivo y múltiples actividades son 
el 15.38 %.

e. Cultural

 Si bien las áreas verdes de 
tipología cultural son las de menor 
porcentaje, también se analiza la 
presencia de elementos culturales, dando 
como resultado 19.23 % espacios con 
elementos como monumentos, esculturas, 
obras de arte, entre otros.

f. Seguridad

 Entre las áreas verdes podemos 
encontrar la presencia de policías o 
guardias de seguridad en un 30.77 % y 
cámaras de seguridad en un 15.38 %.

g. Dinámicas gubernamentales

 Los espacios públicos que han 
sido recuperados o gestionados por la 
comunidad son 19.23 % y los espacios 
que han sido de iniciativa gubernamental 
sea por municipio o prefectura son el 
80.77 %

h. Dinámicas sociales

 Entre los espacios que ofrecen la 
posibilidad de contacto social con otras 
personas son el 46.15 %. También se 
analizó si los espacios son equitativos 
para todos los grupos sociales, (niños, 
jóvenes, adultos, ancianos o personas 

con discapacidad), teniendo que el 26.92 
% de las áreas verdes cumplen con este 
requerimiento.

i. Economía

� 4F�JEFOUJmDBSPO�RVF�FO�FM���������EF�
los espacios existen comerciantes formales 
	FTQBDJPT� DPNFSDJBMFT� QMBOJmDBEPT� FO� FM�
espacio público) y el comercio informal 
(vendedores ambulantes o ventas 
informales) en 23.08 %.

j. Infraestructura 

 En cuanto a la infraestructura que 
poseen las áreas verdes tan solo un 3.85 
% tienen parqueadero para bicicletas, 
presencia de mobiliario público 46.15 
%, espacios con iluminación 73.08 % y 
FTQBDJPT�DPO�DPOFYJØO�8Jm���������

&DWHJRUL]DFLyQ

 La categorización dentro de esta 
investigación contempla dos aspectos 
fundamentales: a. Categorización del 
FTQBDJP� QÞCMJDP� WFSEF� QPS� TVQFSmDJF� Z�
b. Categorización por proximidad de 
espacios públicos verdes, cada uno 
de los cuales permitirá contrastar la 
información para evidenciar la relevancia y 
preponderancia de áreas verdes públicas 
y su proximidad en relación a la población, 
como se evidencia en la fotografía 3.

a) Parque Amazónico La Isla   b) Cancha Tereré c) Parque 
Lineal Tena  d) Las Sogas e) Cancha Liga San Antonio de 
Padua  f) Parque Central Tena  g) Circulación Margen del 
río h) Malecón Tena  i) Parque Infantil Bellavista  j) Pista 
de BMX  k) Espacio cubierto Eloy Alfaro l) Parque Infantil 
Eloy Alfaro

'PUPHSBGÓB� ��� $BUFHPSJ[BDJØO� QPS� TVQFSmDJF� EF� FTQBDJPT�
públicos verdes de la ciudad de Tena, Ecuador.
Fuente: elaborado por los investigadores
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D�� &DWHJRUL]DFLyQ� GHO� HVSDFLR� S~EOLFR�
YHUGH�SRU�VXSHUÀFLH�

 Todos los espacios públicos son un 
bien colectivo y por ello deben pensarse y 
adecuarse para satisfacer las necesidades 
sociales que están determinadas por los 
usos y costumbres de los ciudadanos, 
también deben garantizar su plena 
movilidad, accesibilidad, seguridad, 
bienestar y confort para generar un área 
de calidad y digna de convivencia (Flores, 
Gonzales, 2010). La tabla 1 muestra la 
DBUFHPSJ[BDJØO�QPS�TVQFSmDJF�

 Con esta visión, y de acuerdo al 
levantamiento realizado en 29 espacios 
QÞCMJDPT� WFSEFT� FO� 5FOB� MB� mHVSB� ��
QSFTFOUB�VOB�DBUFHPSJ[BDJØO�QPS�TVQFSmDJF�
en la que se evidencia la predominancia 
de la categoría E mayor a 10 ha. con 52.9% 
EF� TVQFSmDJF� FO� MB� RVF� TF� JNQMBOUB� FM�
Parque La Isla. Sin embargo, este espacio 
público tiene una limitada accesibilidad 
QFBUPOBM� Z� TV�EJTF×P�VO�EÏmDJU� JODMVTJWP�
pues tan solo un 10% del parque puede 
ser visitado. El porcentaje restante si bien 
cuenta con vegetación idónea para el 
paseo y disfrute del entorno carece de 
TFOEFSPT�EF�DPOFYJØO�MP�RVF�EJmDVMUBE�TV�
total accesibilidad. 

 Por otra parte, la categoría D con 
�������EF�TVQFSmDJF�BCBSDB�FOUSF�WBSJPT�
espacios públicos verdes el Parque Lineal 
de la ciudad, ubicado en el centro del 
área de estudio y con características de 
accesibilidad, movilidad, seguridad y 
confort, generando en el ciudadano un 
empoderamiento en ocupación, cuidado y 
uso del espacio público.

 A diferencia de las categorías 
A-B-C con 0.3 %, 8.3 % y 29.1 % 
respectivamente; si bien se hallan 
dispersas en el área de estudio abarcan 
parques barriales como generadores 
de espacios de interacción y dinámica 
TPDJBM� Z� BM� DPOUSBTUBSMP� DPO� MB� mHVSB�
5, la proximidad de la población al 
espacio público va de 100 metros hasta 
750 metros de distancia. Entonces, se 
evidencia que entre estos parques se 
puede consolidar  una red verde urbana 
que permita no solo una dinámica de 
interacción, sino crear una conciencia 
ecológica en el ciudadano con identidad, 
áreas inclusivas y participativas. 

Tabla 1: Categorización del espacio público verde por 
4VQFSmDJF
Fuente: elaborado por los investigadores

'JHVSB� ��� $BUFHPSJ[BDJØO� QPS� TVQFSmDJF� EF� FTQBDJPT�
públicos verdes de la ciudad de Tena, Ecuador.
Fuente: elaborado por los investigadores
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E�� 3UR[LPLGDG� GH� HVSDFLRV� S~EOLFRV�
YHUGHV

 La proximidad  es la relación del 
tiempo de desplazamiento y la distancia 
a los espacios públicos, potenciando la 
sostenibilidad urbana y la calidad de vida 
considerando al espacio público como 
espacio de interacción social
(OECD, 2012).

 El objetivo de estudiar la 
proximidad de la población a los espacios 
públicos verdes es entender su acceso a 
DBEB�VOB�EF�MBT�DBUFHPSÓBT�EFmOJEBT�QPS�
MB� TVQFSmDJF�� &T� EFDJS� MB� DPCFSUVSB� EF�
cada espacio público verde en el tejido 
urbano. Además, es preciso conocer la 
ubicación de cada espacio verde para 
generar una red de parques, jardines, 
márgenes de ríos y plazas que permitan 
mejorar la accesibilidad a cada categoría 
y promover la biodiversidad en la urbe. Así, 
las áreas verdes públicas de proximidad 
cumplen un rol fundamental en el ambiente 
urbano (relación ciudad-naturaleza), pues 
mejoran la calidad de vida de los vecinos 
(Del Hierro y Vilas, 2018).

 En cuanto a la proximidad de la 
categoría E que abarca una distancia de 4 
LN�TF�QVFEF�PCTFSWBS�FO�MB�mHVSB���RVF�FT�
el espacio público verde que tiene mayor 
cobertura en el área de estudio. Siendo 
importante destacar no solo su ubicación 
central, sino también el acceso a redes de 
transporte público y senderos naturales. 
Es preciso destacar que este espacio 
público verde tiene un rol importante en 
la ciudad para restaurar la imagen urbana 
y paisajística, como también para ser eje 
central de la red de espacios verdes. El 
porcentaje de proximidad de la categoría 
E es de 99,7 %. 

 Por otra parte, en referencia a la 
proximidad de 2 km de la categoría D se 
destaca que tiene una mayor cobertura 
en la parte central de la urbe respecto 
a la población. Sin embargo, se debe 
mencionar que existe un alto porcentaje de 
la población de la parte norte y sur que no 
tiene acceso a estos espacios entendidos 
como parques urbanos que permiten la 
posibilidad de recreación y que tienen un 
carácter histórico, deportivo y cultural. El 
porcentaje de proximidad de la categoría 
D es de 77,3 %. 

 A diferencia de las categorías A-B 
y C que cuentan con una proximidad de 
100 m, 200 m y 750 m, respectivamente, 
se recalca que existe un mayor contraste 
en la cobertura para la población de 
la ciudad de Tena. Es decir, si bien la 
TVQFSmDJF� EF� MBT� �� DBUFHPSÓBT� TVNB�
37.7 % de los espacios públicos verdes 
analizados por el número limitado y su 
cercanía entre ellos, solo cumplen su 
objetivo en la población de los barrios 
centrales. De manera que la población 
de la zona norte y sur de la urbe 
carece de estos espacios que tienen la 
función de satisfacer las necesidades 
más básicas de estancia, recreación, 
permanencia, descanso y contacto con 
MB� OBUVSBMF[B�� 1PS� MP� UBOUP� FM� EÏmDJU� EF�
estas categorías se ven marcadas en la 
calidad de vida de una población que 
necesita desplazarse varios kilómetros 
para contar con parques de esta 
categoría. 

 El porcentaje de proximidad de la 
categoría A es de 3.4 %, de la categoría B 
es de 40.5 % y la categoría C es de 46.8%. 

 Por último, de acuerdo a los rangos 
deseables del indicador de proximidad 
se establece el Valor mínimo: el acceso 
simultáneo a 3 categorías de espacio 
verde. En este valor se obtiene que el 
32 % de la población del área urbana 
de la ciudad de Tena tiene un acceso 
simultáneo a tres categorías de espacio 
público verde.  

 Respecto al Valor deseable: 
acceso simultáneo a las 4 categorías de 
espacios verdes. En este valor se obtiene 
que el 10 % de la población del área 
urbana de la ciudad de Tena tiene un 
acceso simultáneo a cuatro categorías de 
espacio público verde.  

F��ÉUHD�YHUGH�SRU�KDELWDQWH

 El área verde por habitante 
primero se obtiene por cada categoría y 
los resultados son los siguientes: 

- Espacios públicos verdes A= 1.6m2/hab
- Espacios públicos verdes B= 7.2m2/hab
- Espacios públicos verdes C= 4.1m2/hab
- Espacios públicos verdes D= 7.7m2/hab
- Espacios públicos verdes E= 10.9m2/hab
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apropiación del espacio y convirtiéndose 
en un idóneo lugar de encuentro para el 
uso y disfrute de la colectividad. 

 Esto evidencia que la vida cotidiana 
de los habitantes de la ciudad de Tena 
se desarrolla en el ámbito deportivo. 
Sin embargo, es pertinente repensar en 
FTQBDJPT�WFSEFT�nFYJCMFT�Z�BDDFTJCMFT�RVF�
promuevan la interacción de varios grupos 
sociales, entre ellos niños y niñas, mujeres 
y adultos mayores. De esta manera, se 
generan espacios seguros e incluyentes. 

 En el mismo tema, y como contraste 
de los datos de categorización, se obtiene 
que la parte cultural tiene el menor 
porcentaje, resultando en un aspecto 
que debe ser integrado para los futuros 
proyectos de equipamiento y espacios 
públicos verdes.  

 El espacio público verde de la 
categoría E tiene un total de 52.9 % de 
MB� TVQFSmDJF� BOBMJ[BEB� FO� FTUF� FTUVEJP�
seguido por los espacios verdes de 
la categoría D con un total de 29.1 %. 
Por lo tanto, el 82 % de estos espacios 
corresponde a las categorías de mayor 
cobertura y que tienen un rol urbano 
importante porque se integran al medio 
natural y paisajístico circundante. Sin 
embargo, apenas corresponde a 5 
espacios públicos verdes de los 29 
analizados. Por lo tanto, se necesita 
plantear proyectos de esta categoría para 
permitir su conexión con el entorno natural 
inmediato. 

 Por otra parte, el 18 % restante de 
MB�TVQFSmDJF�EF�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�WFSEFT�
corresponde a las categorías A, B y C. 
Estos 24 espacios se ubican únicamente 
en el centro de la ciudad de Tena y tienen 
una menor cobertura de acuerdo a su 
carácter. Por lo tanto, la población de 
las zonas norte y sur de la urbe carecen 
de estos espacios de estancia y de uso 
cotidiano; siendo un indicador válido para 
priorizar la construcción de proyectos 
de espacios públicos verdes de esta 
DPOEJDJØO�FO� MBT� [POBT� JEFOUJmDBEBT�DPO�
FTUF�EÏmDJU�

 Por consiguiente, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón 
Tena, en su Plan de Ordenamiento 
Territorial ha proyectado 117 sitios de 

Tabla 2. Área verde por habitante. Proximidad por 
categoría.
Fuente: elaborado por los investigadores.

Figura 8. Espacio verde por habitante de la ciudad de 
Tena de acuerdo a varios estudios y lo recomendado por 
la OMS.
Fuente: elaborado por los investigadores

 Por otra parte, de manera global el 
área verde por habitante en la ciudad de 
Tena se obtiene con la sumatoria de todas 
las categorías en relación con el número 
total de la población del área urbana. Se 
obtiene un valor de 20.4 m2/hab. 

V. CONCLUSIONES 

 Las áreas verdes dentro de la 
trama urbana transforman las ciudades 
y equilibran los espacios públicos con 
MPT� FEJmDBEPT� QVFT� CSJOEBO� NÞMUJQMFT�
actividades favorables para el habitante. 
Por ello, toda ciudad debe proyectarse 
en función de una mejora continua en la 
calidad de vida de sus ciudadanos con 
ÈSFBT�RVF�HFOFSFO�CFOFmDJPT�FDPMØHJDPT�
sociales y productivos. 

� 6OB� WF[� JEFOUJmDBEPT� MPT�
espacios públicos verdes mediante 
datos georeferenciados y fotografías se 
DBUFHPSJ[BO� QPS� TVQFSmDJF� Z� EJTUBODJB�
de acceso, esto permite establecer una 
relación directa entre la estructura urbana 
y el ciudadano. De ahí, que el análisis de 
los parámetros de evaluación respecto a 
calidad y habitabilidad evidenció que las 
áreas verdes que predominan en la zona 
urbana de Tena son de tipo deportivo con 
suelo permeable y de hormigón, generando 
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WBSJBEB�TVQFSmDJF�Z�RVF�TPO�EFTUJOBEPT�B�
espacios públicos verdes (69.3 hectáreas 
de posible intervención). Estos espacios 
contemplan tanto lotes residuales o 
baldíos como otros de interés y con nodos 
de conexión futura. 

 El presente estudio abarca un total 
de 29 espacios públicos verdes (47.6 
hectárea intervenidas) que actualmente 
cuentan con infraestructura, diseño y se 
hallan en funcionamiento, esto nos lleva 
a contrastar la cobertura actual con la 
proyectada. Entonces, impulsa a repensar 
la ciudad en el sentido que se debe 
aprovechar la iniciativa gubernamental 
para generar redes de espacios públicos 
verdes al norte, centro y sur del área 
urbana intervenida. De manera que 
estas áreas generen espacios inclusivos 
enfocados en revitalizar y estimular el 
encuentro lúdico ciudadano, potenciando 
la interacción y fortaleciendo dinámicas 
urbanas y sociales, 
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Resumen: 

&TUF� BSUÓDVMP� SFnFYJPOB� TPCSF� MBT� DPOTFDVFODJBT�
socioeconómicas de la construcción de vivienda de 
interés social en la periferia de las ciudades producto 
de la aplicación de políticas habitacionales, cuyos 
contenidos, si bien se insertan en marcos jurídicos y 
programáticos internacionales, reproducen lógicas 
de fragmentación y de exclusión territorial. Con una 
metodología cualitativa estructurada en momentos 
diferenciados y con varios actores se muestra la 
frágil sostenibilidad socioeconómica y cultural de los 
territorios creados por este tipo de intervenciones. 
Además, se pone en evidencia que las estrategias de 
acompañamiento social, como herramientas añadidas 
a este tipo de políticas, en su intento por mejorar 
MB� DBMJEBE� EF� WJEB� EF� MB� QPCMBDJØO� CFOFmDJBSJB� EF�
vivienda de interés social gratuita se ven limitadas 
por realidades contrapuestas a sus metas. Como 
en el caso de la Urbanización1 Amazónica Hermana 
Guillermina Gavilanes en Pastaza (Ecuador).

Palabras clave: Amazonía, comunidad, estrategia de 
fortalecimiento comunitario, periferia, vivienda social, 
urbanización.

Abstract: 

5IJT� QBQFS� SFnFDUT� PO� UIF� TPDJP�FDPOPNJD�
consequences of social housing proyects in the 
periphery of cities driven by housing policies, whose 
contents, although inserted in international legal and 
programmatic frameworks, reproduce fragmentation 
and territorial exclusion. A qualitative methodology 
is structured in different moments and with several 
actors, and it shows the fragile socio-economic and 
cultural sustainability of the territories created by this 
type of intervention. Moreover, it is clear that social 
accompaniment strategies, as tools added to this type 
of policy, in their attempt to improve the quality of life of 
UIF�QPQVMBUJPO�XIP�BSF�CFOFmDJBSJFT�PG�IPVTJOH�PG�GSFF�
social interest are limited by realities that are contrary 
to their goals. As in the case of the Urbanization1 
Amazonian Sister Guillermina Gavilanes in Pastaza 
(Ecuador).

Keywords: Amazonia, community, community 
strengthen strategy, peripheral, social housing, 
urbanization. 

1María Lorena Brito Escobar, 2Néstor Emmanuel Mendoza Zambrano

1 Universidad Politécnica de Madrid, Colectivo UrbaNova, maria.lorena.brito@gmail.com, 
ORCID: 0000-0002-7085-8032, 

2 Colectivo UrbaNova, nmendoza@udlanet.ec, ORCID: 0000-0002-0159-4694

BRITO, M., MENDOZA, N. - La producción estatal de vivienda social periférica en Santa Clara: una aproximación descriptiva pp. 25-38        ISSN:1390-5007

La producción estatal de vivienda social periférica en 
Santa Clara: Una aproximación descriptiva 

3XEOLF�KRXVLQJ�SURGXFWLRQ�LQ�6DQWD�&ODUD·V�SHUL�XUEDQ�DUHD��$�GHVFULSWLYH�
approach

EÍDOS No18. 
3FWJTUB�$JFOUÓmDB�EF�"SRVJUFDUVSB��Z�6SCBOJTNP
ISSN: 1390-5007
revistas.ute.edu.ec/index.php/eidos

Recepción: 17, 10, 2021 - Aceptación: 22, 11, 2021 - Publicado: 01, 12, 2021

1 Para efectos del presente artículo, se denomina 
‘urbanización’ al “conjunto de viviendas que resultan de 
urbanizar un terreno y que corresponden a un plano unitario; 
en especial el que está situado a las afueras de una población 
destinado principalmente a segundas residencias”..

1 Para efectos del presente artículo, se denomina ‘urbanización’ 
al “conjunto de viviendas que resultan de urbanizar un terreno 
y que corresponden a un plano unitario; en especial el 
que está situado a las afueras de una población destinado 
principalmente a segundas residencias”.
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I. INTRODUCCIÓN

 Históricamente, las intensas 
oleadas migratorias desde el campo a 
las cada vez más voluminosas urbes de 
América Latina fueron consideradas como 
efectos colaterales de crisis económicas 
coyunturales y transitorias (Acosta, 2009). 
Sin embargo, este tipo de situaciones se 
convirtieron —en el curso del tiempo— 
en problemáticas estructurales de 
hacinamiento, segregación y exclusión 
urbana, insostenibles para los países de 
esta región. Ecuador no estuvo exento 
de este tipo de procesos, sobre todo en 
ciudades como Quito y Guayaquil, cuyos 
EÏmDJUT� EF� WJWJFOEB� TF� JODSFNFOUBSPO�
exponencialmente desde la década de 
1970 (Acosta, 2009). 

 Los poderes públicos, cada vez 
más desbordados ante la magnitud e 
intensidad de estos fenómenos, han 
intentado generar respuestas desde 
diversas perspectivas. En Ecuador, por 
ejemplo, resaltan políticas habitacionales 
de interés social que apuntalan a los 
subsidios de la demanda, cuya capacidad 
de respuesta dentro del Sistema de 
Incentivos de Vivienda2—si bien ha logrado 
BQMBDBS�FO�BMHP�TV�EÏmDJU�DVBOUJUBUJWP���OP�
ha frenado otras problemáticas sociales 
adyacentes. 

 Más allá de la producción de este 
tipo de vivienda de interés social bajo la 

fórmula A+B+C (ahorro, bono3 y crédito)4 , 
es importante mencionar que —en ningún 
caso— la política habitacional evaluaba 
el impacto real que esta tenía en el 
mejoramiento efectivo de las condiciones 
EF�WJEB�EF�TVT�CFOFmDJBSJPT��&TUF�IFDIP�
TF� SFnFKØ� UBOUP� FO� FM� EJTDVSTP� DPNP� FO�
la práctica, puesto que los logros de la 
política pública se medían únicamente por 
el número de viviendas entregadas, mas no 
por el número de hogares que, a través de 
este incentivo, fortalecieron efectivamente 
sus capacidades socioeconómicas 
y disminuyeron sus condiciones de 
pobreza5. Pronto, la escasa sostenibilidad 
de la política habitacional de interés social 
ecuatoriana comenzó a evidenciarse 
y barrios enteros construidos sin un 
seguimiento apropiado se transformaron 
en focos de violencia y delincuencia, como 
fue el caso del Programa Socio Vivienda 
en Guayaquil. 

� 3FDJÏO� B� mOBMFT� EF� ����� MB�
preocupación de los poderes públicos 
por las consecuencias sociales de su 
intervención en la dotación de vivienda de 
interés social se hizo visible, pero como 
una suerte de compensación por las 
complicaciones generadas previamente. 
Por ello, crean una herramienta de política 
pública complementaria, denominada 
‘Estrategia de Acompañamiento Social’ 
RVF�JOUFOUØ�BQMBDBS�MB�DPOnJDUJWJEBE�TPDJBM�
de los nuevos asentamientos humanos. En 
FTUF�DPOUFYUP�Z�EBEP�RVF�MBT�EJmDVMUBEFT�
descritas aún se encuentran presentes, 
el actual gobierno (2017–2021) ha 
puesto en marcha un nuevo plan de 
vivienda denominado Casa para Todos, 
cuyos contenidos buscan diferenciarse 
de la política habitacional precedente 
a través de una segunda herramienta, 
llamada ‘Estrategia de Fortalecimiento 
Comunitario’.

� &M� QSFTFOUF� BSUÓDVMP� SFnFYJPOB�
sobre el impacto de la Estrategia de 
Fortalecimiento Comunitario en la 
calidad de vida de los habitantes de 
la Urbanización Hermana Guillermina 
Gavilanes, ubicada en la periferia 
del cantón Santa Clara (provincia de 
Pastaza). Para ello, ha desarrollado 
una metodología mixta con enfoque 
constructivista que se realizó en 4 
fases: 1. Revisión de fuentes primarias y 
secundarias; 2. Entrevistas a profundidad 

2 El Sistema de Incentivos de Vivienda (SIV) fue 
implantado en 1998 en el marco de un convenio con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La entidad 
encargada de su ejecución fue el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI) y contemplaba un subsidio no 
reembolsable para vivienda urbana nueva, mejoramiento 
de vivienda urbana y mejoramiento de vivienda rural con 
montos de 1 800, 750 y 400 dólares respectivamente 
(Acosta, 2009).

3 El bono hace referencia a un tipo de subvención no 
reembolsable.

4 Esquema aplicado por el MIDUVI en el marco del Sistema 
de Incentivos de Vivienda. Este modelo se replicó en un 
gran número de países latinoamericanos que también se 
WJFSPO� JOnVFODJBEPT� QPS� MB� JOUFSWFODJØO� EF� PSHBOJTNPT�
internacionales de cooperación.

5 El análisis del impacto de la política habitacional de 
interés social focalizó su atención en la reducción del 
EÏmDJU�EF�WJWJFOEB�FO�UÏSNJOPT�BCTPMVUPT�Z�QPSDFOUVBMFT��
6OB� SFnFYJØO� EF� JNQBDUP� EF� DBSÈDUFS� DVBMJUBUJWP� GVF�
prácticamente nula. Inclusive, actualmente son escasos 
los estudios que abordan esta temática desde una visión 
de sostenibilidad social. 
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a actores institucionales clave y análisis 
FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas); 3. Observación 
directa; 4. Taller de discusión y análisis 
con académicos y actores locales.

 Este trabajo se divide en 4 
partes: la primera, de tipo teórico, 
realiza una aproximación crítica a los 
conceptos de vivienda y del derecho a 
una vivienda adecuada en los marcos 
jurídicos y programáticos internacionales, 
QMBOUFBOEP� VOB� 	SF
TJHOJmDBDJØO� EF�
estas dos acepciones. La segunda, de 
tipo descriptivo, sintetiza los elementos 
más importantes del caso de estudio 
analizado. La tercera interpreta los 
hallazgos obtenidos en función del marco 
teórico propuesto y la cuarta esboza los 
principales hallazgos y conclusiones.

II. APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
VIVIENDA Y DEL DERECHO A UNA 
VIVIENDA ADECUADA DESDE LOS 
INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS 
INTERNACIONALES

 Una mirada crítica a la Nueva 
Agenda Urbana (NAU) señala que sus 
contenidos impactan escasamente en 
la real reivindicación del derecho a una 
vivienda adecuada, especialmente en 
las áreas urbanas y rurales de los países 
de renta media y baja. Sociólogos y 
urbanistas emblemáticos como Borja, 
Cohen, Sugranyes, Belil, Grau y Carrión 
(todos en 2016) se alinean a esta postura 
e, incluso, miran con reserva los foros de 
Naciones Unidas sobre los asentamientos 
humanos, principalmente aquel que dio 
a luz a la NAU: HABITAT III. En efecto, 
en el libro Ciudades para cambiar la 
vida: Una respuesta a HABITAT III, 
#PSKB� Z� $BSSJØO� 	����
� MMFHBO� B� BmSNBS�
que la NAU constituye un documento 
vano que enlista un conjunto de buenas 
intenciones de dudosa aplicabilidad, 
disimulando realidades urbanas de 
segregación e inequidad. En cuanto al 
derecho a una vivienda adecuada, a 
QFTBS� EF� RVF� MB� /"6� MP� SBUJmDB� OP� TF�
plantea con claridad sus mecanismos 
de cumplimiento, como tampoco se 
pone en tela de juicio el funcionamiento 
del mercado inmobiliario o los alcances 
de la función social y ambiental de la 
propiedad.

 Ante ello, es necesario recurrir a 
posturas teóricas que asocian el concepto 
de vivienda a una dimensión de la 
estructura social, intentando llenar el vacío 
dejado por aquella falta de aplicabilidad 
de los instrumentos internacionales sobre 
el ejercicio del derecho a una vivienda 
adecuada. 

 Cortés (1995), evocando la obra 
del inglés Kemeny, señala que: 

[…] el fracaso de una verdadera 
epistemología de los estudios de la 
vivienda proviene del descuido de los 
investigadores sociales por el análisis 
de la vivienda como una dimensión de 
la estructura social, lo que provoca la 
tensión entre el concepto de familia y el 
de vivienda […]

&M�DPOnJDUP�Z�BNCJHàFEBE�RVF�QSFTFOUBO�
el concepto de familia y el de vivienda 
procede de las distintas dimensiones que 
muestran ambos conceptos. Mientras que 
el concepto de familia tiene un carácter 
social, el de la vivienda es físico y espacial. 
De esta manera, el análisis de la vivienda 
es visto como el estudio de su dimensión 
física en términos de producción, gestión 
y disposición. (Cortés, 1995, p. 128).

 Dicha tensión podría disolverse, 
según Kemeny (1992), con la construcción 
de un nuevo concepto que combine la 
dimensión física y social de la vivienda o 
lo que él denomina como ‘la dimensión 
espacial’, destacando dos elementos 
fundamentales: “la propia organización 
espacial de la vivienda y su uso social y su 
integración en una organización espacial 
de orden más elevado: localidad, región, 
etc.” (Cortés, 1995, p.128).

 Según la perspectiva kemeniana, 
en este contexto surge la acepción de 
‘residencia’ que integra tanto el aspecto 
físico como el social de la vivienda. La 
residencia debe considerarse desde la 
triple perspectiva: la familia (nivel micro), 
la vivienda propiamente dicha (nivel meso) 
y el contexto en el que esta está localizada 
(nivel macro) (Cortes, 1995).

 Kemeny (1992) teoriza la vivienda 
más allá de un objeto físico e incorpora las 
nociones de espacio y localidad, no tanto 
desde su dimensión física, sino como 
producto de un conjunto de interacciones 
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sociales y económicas formadoras de 
lo que ha denominado como residencia 
(Hernández, 2013). Por ello, la relevancia 
de su estudio, no solo desde la Arquitectura 
o el Diseño, sino desde las Ciencias 
Humanas y Económicas.

 Así, la residencia se plasma en el 
concepto de habitar en tanto hecho social 
(Cortés, 1995). La vivienda aparece, 
entonces, como una suerte de puente 
dentro del proceso de inserción social 
del hogar y la familia, vistos como las 
estructuras nucleares de la sociedad. 

 Por otra parte, la vivienda 
desempeña un papel económico:

 A pesar de que el derecho a 
una vivienda adecuada, planteado 
desde Naciones Unidas, integra dentro 
de sí variables como la ubicación, la 
accesibilidad y la adecuación cultural, 
estas son percibidas como externalidades, 
cuando en realidad, condicionan el sentido 
mismo de la vivienda. El derecho a una 
vivienda adecuada, en el fondo, no interpela 
el problema de base que es el del acceso 
equitativo al suelo y la hiper concentración 
de la propiedad privada. Tampoco trastoca 
MB� JOnVFODJB� EFM� NFSDBEP� JONPCJMJBSJP�
dentro de este esquema.

III. LA VIVIENDA: PRODUCTO SOCIAL Y 
AUTOGESTIÓN COLECTIVA

 Hablar de la producción social del 
espacio es hablar de Henri Lefebvre. Para 
el autor, “el espacio es un producto social, 
fruto de las determinadas relaciones de 
producción que se están dando en un 
momento dado, así como el resultado de la 
acumulación de un proceso histórico que 
se materializa en una determinada forma 
espacio-territorial” (Baringo, 2013, p. 
123). En este sentido, la ciudad moderna 
FT�FM�SFnFKP�EF�MB�TPDJFEBE�DBQJUBMJTUB��&T�
la expresión de las relaciones sociales 
que permiten su reproducción: es el 
capitalismo traducido en el plano espacial 
(Plassard, 2000).

 Apegado al pensamiento 
lefebvreriano, Plassard evoca la obra 
EF� %PDLFT� RVJFO� MMFHB� B� BmSNBS� RVF��
“la matérialité urbaine, comme toutes 
les marchandises, est un rapport social: 
les choses matérielles enveloppent les 
rapports entre les hommes les cachant et 
les révélant à la fois.” (Plassard, 2000, p. 
12). Si el espacio puede ser comprendido 
únicamente en tanto que producto, también 
lo es la vivienda por su doble condición de 
materialidad urbana y de eje integrador de 
la estructura sociocultural: Estado-familia.

 Desde esta perspectiva, la 
producción de vivienda no involucra, 
solamente, la producción de objetos 
que responden a las necesidades de 
un asentamiento humano determinado. 
La materialidad de la vivienda encarna, 
además, un conjunto de relaciones 
sociales, una muestra de la división del 
trabajo e, incluso, ciertas manifestaciones 
de la cultura misma. En suma, la producción 

-B� WJWJFOEB� KVFHB� VO� TJHOJmDBUJWP� SPM� FO�
la economía del hogar. La apreciación 
de capital expresada en el incremento 
de su valor en el tiempo, la generación 
de ingresos, resultado de actividades 
productivas realizadas en el espacio 
usualmente destinado a la reproducción y 
las prácticas ahorrativas, rentas imputadas 
o alojamiento de familia extendida; son 
todas acciones que tienen efectos directos 
sobre el bienestar de los hogares. Se 
puede considerar incluso que gracias al rol 
económico desempeñado por la vivienda, 
los hogares son capaces de reducir su 
vulnerabilidad, esto es, la probabilidad de 
caer en pobreza. (Aulestia, 2009, p. 198)

 En síntesis, se plantean dos 
enfoques críticos respecto a la 
conceptualización del derecho a una 
vivienda adecuada a los acuerdos 
internacionales. El primero, relaciona 
a la vivienda con la residencia en tanto 
que eje integrador de la institucionalidad 
estatal y la familia y con el acto de 
habitar un espacio, un contexto histórico 
y una estructura social. El segundo, 
vincula a la vivienda con lo que se ha 
EFmOJEP� DPNP� VOB� GVFOUF� EF� EFTBSSPMMP�
FDPOØNJDP� Z� EF� FTUBCJMJEBE� mOBODJFSB��
Ambas perspectivas interpelan el ejercicio 
individual del derecho a una vivienda 
adecuada. Porque, así entendido, se 
correspondería únicamente con el derecho 
a la propiedad y al acceso a servicios 
básicos (agua potable, electricidad, 
saneamiento, entre otros). En tal virtud, es 
fundamental reconocer que el ejercicio de 
este derecho involucra a las estructuras 
socio económicas inherentes al territorio 
y el despliegue de elementos subjetivos 
RVF�EFmOFO�MB�DVMUVSB��
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de la vivienda comprende un trasfondo de 
relaciones sociales que se despliegan en 
función de las condiciones de la estructura 
social. Son aquellos condicionantes y 
su disposición los que determinan sus 
características más relevantes. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE 
ESTUDIO

 La Urbanización Hermana 
Guillermina Gavilanes está localizada 
en un predio de 27 284.90 hectáreas del 
cantón Santa Clara de la Provincia de 
Pastaza-Ecuador. 

 Consta de 62 viviendas unifamiliares 
distribuidas en 2 manzanas de 31 viviendas 
cada una. Cuenta con: accesos peatonales, 
una cancha, un parque inclusivo (adaptado 
para niñas y niños con discapacidad), 
un salón comunal, comedor, bodegas, 
baterías sanitarias comunales y dos 
locales comerciales pequeños para 
emprendimientos comunitarios. 

Figura 2. Distribución interna de la Urbanización Hna. 
Guillermina Gavilanes
Fuente: (Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida, 2019).

Figura 1. Ubicación de la Urbanización Hermana 
Guillermina Gavilanes
Fuente: (Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida, 2019).

Figura 3. Equipamientos cercanos
Fuente: (Coloma y Pino, 2020)

 Este asentamiento se encuentra 
a 1 kilómetro de la cabecera cantonal 
de Santa Clara, a unos diez minutos 
caminando. Está habitado por alrededor 
de 231 personas que representan cerca 
del 6 % de la población total del casco 
urbano de Santa Clara, que corresponde 
a 4 110 habitantes. Carecen de medios 
de transporte público y los equipamientos 
más cercanos como escuelas, colegios y 
centros médicos se encuentran a uno o 
dos kilómetros de distancia. 
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VI. SELECCIÓN DE PREDIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES 
100 % SUBVENCIONADAS

 La entidad que rige el manejo 
del hábitat y la vivienda a nivel nacional, 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI), gestiona un banco 
de suelos para este tipo de conjuntos 
habitacionales gratuitos. La mayor parte 
de los terrenos que lo conforman han 
sido donados voluntariamente por los 
gobiernos municipales y cuentan con la 
“capacidad para implantar infraestructura 
y equipamientos necesarios para la 
construcción de vivienda adecuada”. 
(Secretaría Técnica del Plan Toda Una 
Vida, 2018. pp. 43-44).

 El denominado Banco de 
4VFMPT� DBMJmDB� MPT� UFSSFOPT� ØQUJNPT�
y aquellos que no cumplen con una 
MJTUB� EF� FTQFDJmDBDJPOFT� UÏDOJDBT� TPO�
descartados8. La Urbanización Hermana 
Guillermina Gavilanes fue construida en un 
terreno donado por la municipalidad del 
cantón Santa Clara. Sin embargo, hasta 
la fecha en la que se realizó el presente 
estudio (enero de 2019) no contaba con 
los registros de propiedad respectivos.

VII. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS Y TIPOLOGÍAS

 Una vez seleccionados los 
terrenos, dos empresas estatales 
(Ecuador Estratégico y Casa para Todos) 
inician el proceso de construcción de las 
urbanizaciones con recursos públicos. 
Hermana Guillermina Gavilanes fue erigida 
por Ecuador Estratégico, utilizando una 
única tipología aprobada por el MIDUVI 
denominada “Juntos por Ti”.

 La vivienda “Juntos por Ti” tiene 
un área de 49.77 m2 distribuidos de 
la siguiente manera: área social (sala-
comedor), área de cocina, dos dormitorios, 
un baño completo con adaptaciones para 
personas con discapacidad física, zona 
de lavado y secado, porche, rampas en 
la fachada frontal y posterior y un patio 
compartido entre dos casas. Este tipo 
de vivienda tiene un costo aproximado 
de 13,000 dólares, sin contar con los 
costos de equipamientos (canchas 
deportivas, parques inclusivos, sala 
de uso comunal y locales comerciales 

V. POLÍTICA DE VIVIENDA

 La construcción de la Urbanización 
Hermana Guillermina Gavilanes fue 
impulsada por la política de vivienda 
Misión Casa para Todos, creada por el 
gobierno nacional de Ecuador en 2017. 
Integra 3 modalidades de acceso a 
vivienda, segmentadas según el nivel de 
JOHSFTP�EF�TVT�QPUFODJBMFT�CFOFmDJBSJPT�Z�
su capacidad de pago. La Urbanización 
Hermana Guillermina Gavilanes se 
ubica en el segmento 1 que comprende 
viviendas 100 % subvencionadas por el 
Estado y dirigidas a personas en situación 
de pobreza, extrema pobreza6 y situación 
de vulnerabilidad7 (MIDUVI, 2019).

Fotografía 1. Tipología de vivienda “Juntos por Ti” de Casa 
para Todos
Fuente: (MIDUVI, 2017)

Figura 4. Distribución interior de vivienda “Juntos por Ti”
Fuente: (MIDUVI, 2017)

6 En Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, una persona pobre por ingresos percibe 
un ingreso familiar per cápita menor a 84.99 dólares 
mensuales. El pobre extremo por ingresos es aquel que 
percibe menos de 47.90 dólares al mes.

7 Para el Estado ecuatoriano, las personas vulnerables 
pueden ser dependiendo del caso, los adultos mayores, 
niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas con enfermedades 
DBUBTUSØmDBT�P�EF�BMUB�DPNQMFKJEBE�Z�QFSTPOBT�QSJWBEBT�
de la libertad. 

8 Según una entrevista realizada en enero de 2020 al 
director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos 
del MIDUVI, Jhon Orlando Usiña, apenas el 5 % de los 
terrenos donados por los municipios al banco de suelos 
DVNQMFO� DPO� MBT� FTQFDJmDBDJPOFT� UÏDOJDBT� SFRVFSJEBT�
para la construcción de urbanizaciones gratuitas. 
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para emprendimientos comunitarios) 
y dotación de servicios (agua potable, 
alcantarillado, luz eléctrica y recolección 
de residuos, que son costos asumidos 
por las municipalidades de cada cantón).

 Cabe señalar que la tipología de 
vivienda “Juntos por Ti” para regiones 
cálidas, como las costeras o amazónicas, 
tiene el techo más elevado para mejorar la 
ventilación interior del inmueble. 

 La construcción de esta urbanización 
inició en agosto de 2018 y culminó en 
febrero de 2019. La ocupación efectiva de 
sus viviendas inicia en abril de 2019.

VIII. IDENTIFICACIÓN DE 
BENEFICIARIOS

 En algún momento, entre el inicio 
de la construcción de las viviendas y 
su culminación, comienza también la 
CÞTRVFEB�EF�TVT�QPUFODJBMFT�CFOFmDJBSJPT��
Según el acuerdo Ministerial No. MIDUVI 
002-2018-05-16, los adjudicatarios de 
las viviendas totalmente subvencionadas 
deben cumplir con criterios de elegibilidad 
y de priorización. Los principales son: 
núcleos familiares en extrema pobreza sin 
vivienda propia o en extrema pobreza con 
vivienda irrecuperable (MIDUVI, 2018).

 Los umbrales de pobreza son 
determinados por una base de datos 
nacional denominada Registro Social. A 
través de este, se determina un índice 
EF�CJFOFTUBS�RVF�DMBTJmDB�B�MBT�QFSTPOBT�
en situación de pobreza de la siguiente 
manera:

 • Personas en pobreza extrema: 
de 0 a 24.08766 puntos.
 • Personas en pobreza moderada: 
de 24.08766 a 34.67005. (MIDUVI, 2018).

 Todos estos criterios ponderados 
GVFSPO� BQMJDBEPT� QBSB� MB� JEFOUJmDBDJØO�
EF� MPT� CFOFmDJBSJPT� EF� MBT� WJWJFOEBT� EF�
Hermana Guillermina Gavilanes, en lo que 
TF�EFOPNJOB�DPNP�ASBUJP�EF�JOnVFODJB�EF�
la nueva urbanización’, es decir, en el 
territorio que comprende la localidad de 
Santa Clara y sus alrededores .

 A breves rasgos, la Urbanización 
Hermana Guillermina Gavilanes está 
integrada por los datos decritos en la Tabla 1.

 De estos hogares, 15 albergan 
a personas con discapacidad, es decir, 
casi el 25 % del total. Además, 3 hogares 
desistieron de recibir su vivienda a pesar 
de cumplir con todas las condiciones. 
Ellos se trasladaron a sus asentamientos 
originarios.

 Las actividades económicas 
de la PEA de la Urbanización están 
relacionadas con el trabajo agrícola y 
pesquero en haciendas de la zona (más 
del 20%), la cocina (2 %), la albañilería 
(cerca del 1.20%), ninguna (cerca del 5%), 
entre otras (Secretaría Técnica del Plan 
Toda Una Vida, 2020). Cabe mencionar, 
igualmente, que algunos de sus hogares 
pertenecen a grupos originarios de la 
Amazonía ecuatoriana, como los Kichwa 
y los Shuar (Secretaría Técnica del Plan 
Toda Una Vida, 2020).

VIV. ESTRATEGIA DE 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
(EFC)

 Las viviendas 100 % 
subvencionadas del Plan Casa para 
Todos poseen un componente extra que 
la diferencia de los demás segmentos: 
la aplicación de la Estrategia de 
Fortalecimiento Comunitario (EFC) 
consiste en una serie de intervenciones 
sociales que buscan facilitar el proceso 
EF� JOTFSDJØO�EF� MB�QPCMBDJØO�CFOFmDJBSJB�
de vivienda gratuita a su nuevo entorno. 
Su objetivo es mejorar la calidad de vida 
de su población mediante la aplicación de 
mecanismos participativos, formativos y 
económicos.  

 La EFC tiene tres ejes principales: 
1. Justicia espacial; 2. Medios de vida y 
3. Empoderamiento, resiliencia y sentido 
de pertenencia. Su aplicación se da en 4 
fases:

Tabla 1. Niveles de pobreza de los núcleos familiares de 
la Urbanización Hermana Guillermina Gavilanes según 
Registro Social.
Fuente: (Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida, 2020)
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X. APLICACIÓN DE LA EFC EN 
LA URBANIZACIÓN HERMANA 
GUILLERMINA GAVILANES

� -VFHP�EF� JEFOUJmDBS�B� MBT� GBNJMJBT�
CFOFmDJBSJBT� EFM� DPOKVOUP� EF� WJWJFOEBT�
previamente construido, se enlistó y 
caracterizó a cada una (por número de 
NJFNCSPT�FEBE�TFYP�PmDJP�IBCJMJEBEFT�
preferencias, entre otras.). Inicialmente, 
GVFSPO����MPT�OÞDMFPT�GBNJMJBSFT�EFmOJEPT��
El resto fue sumándose conforme eran 
hallados en sus lugares de origen 
mediante la aplicación del Registro 
4PDJBM��"OUFT�EF� MB�FOUSFHB�PmDJBM�EF� MBT�
viviendas se realizaron 4 talleres con los 
QSJNFSPT� CFOFmDJBSJPT� TFMFDDJPOBEPT��
Allí, se construyeron los denominados 
acuerdos de convivencia comunitaria 
y se sociabilizaron las condiciones de 
habitabilidad de la urbanización. 

 Paralelamente, se realizó una 
caracterización socio espacial que evaluó 
la localización de la urbanización con 
respecto a equipamientos y servicios de 
la zona, tales como: escuelas, colegios, 
centros médicos, centros de recreación, 
entre otros.

 Con la llegada paulatina de la 
totalidad de vecinos a la urbanización 
se efectuó una asamblea general para 
seleccionar su directiva. Mediante votación 
de los integrantes de la comunidad 
se eligieron las siguientes dignidades: 
presidente, vicepresidente, tesorero, 
secretario y representantes para las 
comisiones de educación, salud, deporte 
y seguridad. 

 Una vez elegida la directiva 
barrial, que en un segundo momento fue 
reconocida legalmente, se estableció 
un diagnóstico comunitario dividido por 
grupos etarios (niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores junto a 
personas con discapacidad). Según las 
necesidades detectadas a través de este 
diagnóstico se ejecutaron las siguientes 
acciones:

 • Gestión de cupos para niños y 
adolescentes en el centro educativo más 
cercano.
 • Gestión para implementación 
de actividades deportivas para niños y 
adolescentes: fútbol y box.

 • Justicia espacial: hace referencia 
a “la apropiación del espacio, y el lugar 
donde se desarrollan las relaciones 
interpersonales, colectivas, más allá 
EF� TFS� VOB� TPMB� SFGFSFODJB� HFPHSÈmDB�w�
(Secretaría Técnica del Plan Toda Una 
Vida, 2019, p. 13). 
 • Medios de vida: Se 

SFmFSFO� B� MBT� BDUJWJEBEFT� RVF�
realizan las personas para 
ganarse la vida; la combinación 
de capitales y capacidades, y 
los mecanismos que tienen 
que hacer frente a los tiempos 
difíciles. El trabajo proporciona 
una base para la seguridad 
BMJNFOUBSJB� MB� BVUPTVmDJFODJB�
facilitando la estabilidad en 
la comunidad. (Secretaría 
Técnica del Plan Toda Una 
Vida, 2019, p. 14)

 • Empoderamiento, resiliencia y 
sentido de pertenencia: el empoderamiento 
es

EF� NBOFSB� FTQFDÓmDB� VOB�
medida del compromiso 
individual con la colectividad, 
QPS�MP�DVBM�SFnFKB�EJSFDUBNFOUF�
la concepción de la comunidad 
que tiene cada persona 
y el interés que esta tiene 
por mejorar las condiciones 
preexistentes o construir nuevas 
condiciones que permitan su 
desarrollo individual y colectivo. 
(Secretaría Técnica del Plan 
Toda Una Vida, 2019, p. 17)

 Los 3 ejes de la EFC se implementan 
en 4 fases: caracterización y convivencia; 
EJBHOØTUJDP�QMBOJmDBDJØO�Z�PSHBOJ[BDJØO��
ejecución y soporte; consolidación y 
autonomía comunitaria. Cada una de estas 
fases es descrita en la Tabla 2.

Tabla 2. Fases de la EFC
Fuente: (Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida, 2020)
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 • Gestión de capacitación en 
temas de seguridad: como evitar consumo 
de sustancias ilícitas, evitar formación de 
pandillas, entre otros.
 • Gestión para visitas domiciliarias 
de médicos a personas que presenten 
EJmDVMUBEFT�EF�USBTMBEP�B�DFOUSPT�EF�TBMVE��
 • Activación del huerto comunitario 
a cargo de 7 personas.
 • Capacitaciones en temas de: 
cocina, collares y otras artesanías, 
 • Apertura de locales comerciales 
comunitarios, uno para compra y venta 
de víveres y otro para un centro de 
DØNQVUP� F� JOUFSOFU�� &TUP� IB� CFOFmDJBEP�
concretamente, a 2 familias del sector que 
fueron seleccionadas en la asamblea barrial.
 • Educación a mujeres para evitar 
situaciones de violencia intrafamiliar.
 • Actualmente, además, se hace 
uso de la casa comunal para el cine 
comunitario.

 Actualmente, la EFC de la 
Urbanización se encuentra en su fase 
III. Cabe mencionar que muchas de las 
actividades que realiza la comunidad van 
surgiendo de necesidades coyunturales 
como, por ejemplo, aquellas que 
aparecieron a partir de la pandemia. 

XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 La EFC constituye un instrumento 
mediante el cual la institucionalidad 
estatal productora de vivienda de interés 
social pretende generar mecanismos 
de adaptabilidad respecto al nuevo 
IÈCJUBU�EF� MB�QPCMBDJØO�CFOFmDJBSJB��1BSB�
evaluar el nivel de cumplimiento de este 
propósito en el caso de la Urbanización 
Hermana Guillermina Gavilanes se aplicó 
la metodología siguiente: 1. Revisión 
de fuentes primarias y secundarias; 
2. Entrevistas a profundidad a actores 
institucionales clave y análisis FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas); 3. Observación directa; 
4. Taller de discusión y análisis con 
académicos y actores locales.

 En el primer ámbito, se revisó 
JOGPSNBDJØO� CJCMJPHSÈmDB� TPCSF� MB� &'$�
y su proceso de estructuración. Para 
la realización de este artículo esta 
información fue remitida, principalmente, 
por la Secretaría Técnica del Plan Toda 
Una Vida y por MIDUVI.

 En segunda instancia, se 
realizaron 4 entrevistas a profundidad 
sobre el proceso de aplicación de la EFC 
y sus contenidos político-programáticos: 
una a la ministra de la Secretaría 
Técnica del Plan Toda Una Vida; otra al 
director de Fortalecimiento Comunitario 
de la misma entidad; una tercera a la 
gestora comunitaria que territorializó los 
contenidos de la EFC en la Urbanización 
Hermana Guillermina Gavilanes desde 
MB� 45157�� Z� mOBMNFOUF� TF� FOUSFWJTUØ� BM�
líder comunitario de la Urbanización, 
representante de las familias que habitan 
en ella. 

 En cuanto a la observación directa, 
esta fue ejecutada durante dos días en el 
mes de febrero de 2020. En este espacio 
TF� EFTBSSPMMBSPO� mDIBT� EF� PCTFSWBDJØO�
directa que permitieron dar cuenta de 
algunos momentos lúdicos de los niños y 
jóvenes de la comunidad, enmarcados en 
la EFC.

 Finalmente, el taller con 
académicos expertos y con actores 
sociales de la amazónica provincia de 
Pastaza tuvo lugar del 13 al 15 de febrero 
de 2020 en el I Foro Contested Cities 
– Ecuador: Encuentro de experiencias 
sobre urbanización periférica. En este 
espacio se realizó un análisis FODA sobre 
la base de la información recabada en los 
momentos metodológicos previos. 

 Los 4 componentes de la 
metodología presentes en esta 
investigación dan cuenta de un trabajo 
cualitativo multi actor sistematizado y 
procesado de manera rigurosa, tomando 
como base el conjunto de percepciones 
respecto a la EFC y sus resultados en 
3 niveles fundamentales: institucional, 
académico y comunitario de proyectos de 
vivienda social.  

� 4F�SFnFYJPOØ�JHVBMNFOUF�TPCSF�MPT�
aspectos constructivos de la urbanización, 
que aunque no formen parte de las 
consideraciones de la EFC, constituyen 
una pieza clave para el análisis del nuevo 
asentamiento humano. 

 En este marco, todos los hallazgos 
han sido sintetizados en un único 
análisis FODA que compila todas las 
intervenciones:
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/D�()&�YLVWD�GHVGH�OD�FRPXQLGDG

 A través de entrevistas a 
pobladores de la Urbanización y de los 
resultados de la encuesta levantada por el 
DPMFDUJWP� "DDJPOFT�6SCBOBT� TF� JEFOUJmDØ�
que:

/D�()&�YLVWD�GHVGH�OD�LQVWLWXFLRQDOLGDG

 A través de entrevistas a actores 
clave de la entidad productora de la EFC y 
a la Secretaría Técnica del Plan Toda Una 
Vida se determinó:

Tabla 3. Resultados de la EFC vistos desde la 
institucionalidad
Fuente: análisis FODA, 2020.

Tabla 4. Resultados de la EFC vistos desde la comunidad
Fuente: análisis FODA, 2020.
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()&�YLVWD�GHVGH�OD�DFDGHPLD

 En el marco del I Foro Contested 
Cities – Ecuador: Encuentro de 
experiencias sobre urbanización periférica 
TF� SFBMJ[Ø� VO� UBMMFS� FTQFDÓmDP� TPCSF� MBT�
posibles consecuencias socioeconómicas 
de la construcción de la Urbanización 
Hermana Guillermina Gavilanes. Los 
resultados fueron:

XII. CONCLUSIONES

 A pesar de que en el análisis 
del caso de la Urbanización Hermana 
(VJMMFSNJOB�(BWJMBOFT�IBO�DPOnVJEP�WBSJPT�
abordajes metodológicos, es necesario 
reconocer algunas de las limitaciones que 
se presentaron durante el levantamiento 
de la información. Por una parte, fueron 
escasas las fuentes de datos cuantitativos 
que posibiliten una valoración estadística 
de las variaciones de la calidad de vida 
EF� MB�QPCMBDJØO�CFOFmDJBSJB�EFM�QSPZFDUP�
habitacional. Además, los resultados 
de las encuestas a las cuales se tuvo 
acceso únicamente estuvieron centrados 
en aspectos relacionados con las 
condiciones físicas del barrio, el transporte 
y muy levemente en lo que concierne a la 
participación ciudadana en el lugar. Por 
otra parte, el acceso al gobierno municipal 
de Santa Clara como territorio receptor 
de la urbanización estuvo condicionado 
por discrepancias de orden político 
con la directiva de la urbanización que 
desembocaron en cierto hermetismo local.

 A pesar de ello, resaltan 
los hallazgos de los análisis FODA 
realizados desde posturas diferenciadas: 
institucional, comunitaria y académica. 
En efecto, las tres coinciden en que la 
problemática de la ausencia de empleos 
cercanos a la urbanización es la más 
relevante. Dicho de otro modo, la falta 
de concordancia entre el proceso 
constructivo de vivienda desde la óptica 
de ‘urbanización periférica’ y la realidad 
económica de sus nuevos pobladores 
quienes, originalmente, reproducían sus 
medios de vida a través de la agricultura y 
la pesca, es drástica. 

 Varios testimonios de personas 
de la comunidad, quienes suelen ser 
contratadas a destajo en haciendas 
aledañas a Santa Clara, indican que —por 
las distancias y los tiempos de traslado 
IBDJB� TVT� MVHBSFT� EF� USBCBKP�� QSFmFSFO�
permanecer en ellos por varios días. 
En consecuencia, su nueva vivienda se 
convirtió en una suerte de refugio para 
MPT� mOFT� EF� TFNBOB� P� QBSB� MPT� EÓBT� EF�
descanso y de reencuentro familiar.

 Por otra parte, existe una 
discrepancia marcada respecto a la 
percepción de la localización de la 

Tabla 5. Resultados de la EFC vistos desde la cademia
Fuente: análisis FODA, 2020.
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urbanización, que es una de las variables 
que analiza la EFC en su primer eje 
orientador (justicia espacial). Para la 
institucionalidad productora de vivienda 
y los pobladores del área, la localización 
periférica de la urbanización respecto a la 
cabecera cantonal no parece representar 
un problema tan grande como lo es para el 
ámbito académico. Desde la perspectiva 
comunitaria, caminar distancias mayores a 
un kilómetro o tomar una o dos camionetas 
OP� DPOTUJUVZFO� VOB� EJmDVMUBE�� &TUP� TF�
explica por el hecho de que para personas 
que provienen de entornos amazónicos 
rurales, las distancias entre diferentes 
puntos estratégicos pueden llegar a ser 
inclusive mayores a las de este caso.

 A pesar de ello, es imperativo 
reconocer que existe un proceso de 
segregación socio espacial y de exclusión 
territorial de vivienda social hacia la 
periferia del cantón de Santa Clara, 
provocado por los poderes públicos. 
En este proceso no solo que se ha 
concentrado a población en situación de 
pobreza y de extrema pobreza en una 
sola urbanización, sino que, además, se 
ha promovido la concentración de un alto 
porcentaje de personas con discapacidad 
y de población originaria amazónica 
(indígenas).

 Esta premisa se demuestra con el 
hecho de que los moradores de Hermana 
Guillermina Gavilanes representan, 
en términos porcentuales, cerca del 6 
% de la totalidad de habitantes de la 
cabecera cantonal de Santa Clara. De ese 
universo, el 25 % comprenden hogares 
con personas con discapacidad. Ese 
desequilibrio territorial, tarde o temprano, 
deberá ser asumido por el gobierno 
municipal de Santa Clara que se ha 
mostrado totalmente hermético a declarar 
abiertamente su postura respecto a este 
nuevo asentamiento. 

 En cuanto a la incidencia de la EFC 
sobre la calidad de vida de los actuales 
pobladores de la urbanización, se 
evidencia el nacimiento de un importante 
proceso colaborativo con una base 
organizacional legitimada por la estructura 
institucional estatal. La participación 
DJVEBEBOB� FO� FGFDUP� IB� DPOmHVSBEP� MB�
QPTJCJMJEBE�EF�HFTUJPOBS�DJFSUPT�CFOFmDJPT�
endógenos de la comunidad como: 

capacitaciones, huertos comunitarios, 
reciclaje, actividades lúdicas y deportivas 
para niños y adolescentes, entre otros. 
Igualmente, se ha abierto una tienda 
de abarrotes y un centro de cómputo 
en espacios que la misma urbanización 
destino para tal efecto. Estas fortalezas, 
aunque puedan ser la prueba de un 
naciente tejido socio organizativo, no 
trastocan las problemáticas estructurales 
EF� MB� QPCMBDJØO� CFOFmDJBSJB� EF� WJWJFOEB�
gratuita, que son: la falta de empleo y de 
oportunidades, la segregación espacial 
de la pobreza y de la discapacidad, 
la inseguridad de la tenencia y el 
desconocimiento de sus características 
socioculturales. 

 Respecto a la presencia de 
servicios básicos, tales como agua 
potable, electricidad y saneamiento, los 
habitantes del nuevo asentamiento los 
consideran como una ventaja respecto 
a su situación anterior. Aparentemente, 
esta variable iría más allá de la EFC. Sin 
embargo, es a través de la EFC que se 
motiva a los pobladores del barrio a pagar 
por los servicios que reciben, cosa que 
previamente no se hacía. 

 En cuanto a la ruptura existente 
entre el gobierno local de Santa Clara y la 
entidad gubernamental que construyó el 
OVFWP�CBSSJP�FT�QPTJCMF�BmSNBS�RVF�SFnFKB�
la brecha entre la política nacional de 
vivienda y su efectiva ejecución en territorios 
FTQFDÓmDPT��&M�&TUBEP�FDVBUPSJBOP�IB�TJEP�
signatario de un sinnúmero de acuerdos 
internacionales que garantizan el derecho 
a la ciudad y el derecho a la vivienda (por 
ejemplo, la Nueva Agenda Urbana). No 
obstante, ha pasado por sobre el Municipio 
de Santa Clara para la estructuración y 
aplicación de su política de vivienda. Esta 
escisión muestra, asimismo, la relegación 
del rol de los gobiernos locales ante los 
Estados nacionales a la que se hizo alusión 
en el acápite teórico. 

 Esta situación se replica en otros 
asentamientos humanos de características 
similares, enmarcados en el mismo 
programa Casa Para Todos. Un análisis 
comparativo podría ser desarrollado en 
un acápite más amplio y con variables 
cuantitativas en juego. Sin embargo, esto 
sobrepasaría el alcance del presente 
artículo. 
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 Cuando se habla de que la 
producción de vivienda no involucra, 
solamente, la producción de objetos 
que responden a las necesidades de 
un asentamiento humano determinado, 
sino que encarna, además, un conjunto 
de relaciones sociales, una muestra de 
la división del trabajo, e incluso, ciertas 
manifestaciones de la cultura misma, se 
está poniendo en evidencia el impacto 
social y territorial de una intervención 
BSUJmDJBM�DPNP�MB�QSPEVDJEB�FO�(VJMMFSNJOB�
Gavilanes por el mismo Estado. Resulta 
igualmente irónico que, aunque la política 
EF� $BTB� QBSB� 5PEPT� EFmFOEB� FO� TV�
contenido que la vivienda es apenas 
un medio para el establecimiento de 
comunidades empoderadas y para la 
mejora de la calidad de vida de la gente, 
TF� DPOWJFSUB� FOUFSBNFOUF� FO� VO� mO� FO� TÓ�
mismo, pero con algunos espacios de uso 
comunal.

 Finalmente, cabe destacar 
el hecho de que el trasfondo de las 
relaciones sociales que se despliegan 
en función de las condiciones de la 
estructura social amazónica es dejado al 
margen para, posteriormente, tratar de 
reinventarlo y reprogramarlo mediante 
la construcción de viviendas de una sola 
tipología y de la EFC. Esto no solamente 
se presenta en la estandarización de 
las tipologías de las vivienda que no 
se adaptan a la realidad sociocultural 
de los hogares a quienes benefician. 
Solo con el tiempo se podrá dilucidar 
las consecuencias reales de este tipo 
de intervenciones, así como ocurrió 
con las ya conocidas ‘comunidades del 
milenio’.
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Resumen: 

La Amazonía es un territorio en constante 
transformación, motivada por procesos de extracción 
de recursos bajo modelos de desarrollo que colocan al 
capital sobre los pueblos y nacionalidades indígenas 
Z�MB�OBUVSBMF[B��%JDIBT�USBOTGPSNBDJPOFT�TF�SFnFKBO�FO�
los diferentes modos de ocupación y formas de habitar 
FM� FTQBDJP� RVF� TF�NPEJmDBO� DPO� MB� JNQMBOUBDJØO� EF�
infraestructura y equipamientos con lógicas urbanas 
occidentales. Este es el caso del equipamiento Punta de 
Ahuano, ubicado en la parroquia Ahuano a orillas del río 
/BQP�VOB�JOOPWBEPSB�FTUSVDUVSB�EF�CBNCÞ�mOBODJBEB�
con fondos públicos en 2012 tras la construcción del 
aeropuerto Jumandy.  El presente artículo se deriva 
de un proyecto de vinculación, gestionado por las 
asociaciones productivas de la parroquia, para 
recuperar el espacio tras múltiples intentos de ocuparlo 
sin éxito. El objetivo es destacar el conocimiento 
obtenido con la aplicación de una metodología con 
enfoque interdisciplinario que combina el trabajo de 
análisis de tipo sociocultural desde la interacción 
acción participativa, frente a la evaluación cuantitativa 
usando matrices de observación de espacios públicos 
basados en “Placemaking” como un diálogo para 
promover una mirada integral y complementaria a la 
valoración arquitectónica. Los principales hallazgos 
TPO� MBT� DPOUSBEJDDJPOFT� FOUSF� QMBOJmDBDJØO� QÞCMJDB� Z�
el diálogo de saberes, formas de habitar y de concebir 
espacios amazónicos desde lo asociativo; y la falta de 
QBSUJDJQBDJØO�DPNVOJUBSJB�FO�QSPDFTPT�EF�QMBOJmDBDJØO�
y diseño. Finalmente, la sostenibilidad del proyecto 
arquitectónico entra en crisis debido a que no fue 
TVmDJFOUF�MB�DPOTJEFSBDJØO�EFM�NBUFSJBM�FDPMØHJDP�Z�OP�
se contemplaron las formas de habitar del territorio y la 
gestión como principios intrínsecos en el diseño.
Palabras clave: Amazonía, hábitat, territorio, análisis 
arquitectónico, Ahuano, Placemaking.

Abstract: 

The Amazon is a territory in constant transformation 
motivated by resource extraction under development 
models that place capital over indigenous 
DPNNVOJUJFT� BOE� OBUVSF�� 5IF� DIBOHFT� BSF� SFnFDUFE�
JO� NPEFT� PG� PDDVQBUJPO� PG� UIF� TQBDF� NPEJmFE� XJUI�
the implementation of infrastructure and facilities with 
western urban logic. This is the case of the Punta 
de Ahuano facility, located in the Ahuano parish on 
the banks of the Napo River, an innovative bamboo 
TUSVDUVSF� mOBODFE� XJUI� QVCMJD� GVOET� JO� ����� BGUFS�
the construction of the Jumandy airport. This article 
is derived from a previous project managed by the 
associations within the parish to recover the use of 
the facility after multiple attempts without success. 
The objective is to highlight the knowledge obtained 
using an interdisciplinary methodology that combines 
a sociocultural analysis based on Participatory Action 
Interaction, compared to the quantitative evaluation 
using observation matrices of public spaces based 
on “Placemaking” to search for a comprehensive 
and complementary approach to assess architectural 
TUSVDUVSFT�� 5IF� NBJO� mOEJOHT� TIPX� DPOUSBEJDUJPOT�
between state planning and the dialogue of knowledge, 
the ways of inhabiting and conceiving the Amazonian 
spaces from collaborative planning, and the lack 
of community participation in planning and design 
processes. Finally, the sustainability of the Punta de 
Ahuano facility is in crisis because it was not enough 
to consider ecological materials when the territory 
and management were not considered as intrinsic 
principles of the design. 

Keywords: Amazonia, inhabit, territory, architectural 
analysis, Ahuano, Placemaking.
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I. INTRODUCCIÓN

 Desde el año 2017, la Asociación de 
Producción Artesanal Asoahuanowarmis 
lidera la ocupación del equipamiento 
Punta de Ahuano en la provincia de Napo, 
construido en el 2012 en el marco de diez 
años de neodesarrollismo y, actualmente, 
del retorno del sistema neoliberal, dos 
modelos económicos que incluyen el 
desarrollo como concepto central. Desde 
la ocupación se han producido diferentes 
dinámicas: asociatividad, prácticas de 
agrobiodiversidad, expresiones culturales 
desde las propias vivencias y lecturas 
del habitar del territorio amazónico. 
Se muestran procesos de adaptación, 
debate y transformación sociocultural 
que terminan con la suspensión de la 
ocupación por diversos motivos, los cuales 
serán abordados en el presente artículo.

 La Punta de Ahuano es un 
equipamiento público y espacio colectivo 
importante para la parroquia, además 
de muelle de acceso al río Napo y es 
concebido como un dispositivo de soporte 
de las actividades económicas, sociales 
y turísticas de la parroquia. Corti (2021) 
muestra que, a pesar de tomar en cuenta 
algunos parámetros  de sostenibilidad, se 
implementó de forma impositiva y cayó en 
desuso. 

 Es relevante el estudio de un 
equipamiento público por su carácter 
ligado a la sostenibilidad estatal y 
a los objetivos globales frente a la 
DSJTJT� DMJNÈUJDB� QPS� TV� JOnVFODJB� FO� MB�
sustentabilidad urbana (Kim y Kwon, 
2018). Sin embargo, escasos son los 
métodos de evaluación de equipamientos 
sostenibles en entornos rurales y, más 
aún, en territorios amazónicos con sus 
complejidades. Consecuentemente, este 
análisis parte del entendimiento del territorio 
desde la cosmovisión  kichwa amazónica, 
íntimamente relacionada a la interacción 
física, espiritual y animista con la selva. 

� &OUPODFT�TF�SFnFYJPOB�FM�UFSSJUPSJP�
desde dos posibilidades de análisis: 1) la 
EFMJNJUBDJØO�HFPHSÈmDB�FO�FM�NBSDP�EF�MPT�
procesos de desarrollo y modernización y 
2) la territorialidad, en la que ocurren las 
relaciones intersubjetivas en el entorno a 
partir de las relaciones de poder, la cultura 
y la identidad (Tapia, 2004).

 Habitar el territorio se puede leer 
partiendo de la crítica a la modernización 
Z� MBT� NPEJmDBDJPOFT� HFPHSÈmDBT� Z� EFM�
paisaje. También, desde las relaciones 
intersubjetivas que entienden al habitar 
popular concebido desde corrientes 
desarrollistas en los últimos años en 
América Latina, desde la arquitectura en 
tanto disciplina técnico-social, el trabajo 
de organizaciones sociales y las nociones 
andinas o Sumak Kawsay (Gasull, 2017).

 El hábitat popular es el resultado de 
las relaciones entre espacio social-hábitat 
y territorio en un determinado tiempo 
(Gassull, 2017), se deriva en el enfoque de 
Sumak Kawsay o de concepción andino-
indígena, Sumak Kawsay o Buen Vivir en 
Ecuador, y Suma qamaña (aymara) en 
Bolivia (Gassull, 2017, p. 227). 

 Sumak Kawsay es propio de la 
cultura kichwa, de su historia y contexto 
ecológico (Gudynas y Acosta, 2011). Es un 
concepto plural y en construcción, tanto a 
nivel teórico como práctico, cuestiona las 
ideas de desarrollo y progreso,  busca 
una relación de convivencia con la 
naturaleza y  se presenta como alternativa 
al modelo actual, desde la reciprocidad, 
de responsabilidad social y de consenso 
(Gudynas y Acosta, 2011).
 
 Para la nacionalidad kichwa de 
Pastaza, el Sumak Kawsay es un principio 
orientador de la vida en comunidad, de 
respeto con la naturaleza y de coexistencia 
con otros seres, para el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos y 
desde una forma propia de cosmovisión 
y conocimiento no antropocéntrica y de 
espiritualidad (Lamina, 2017) que se 
debate en el marco de los procesos de 
resistencia y cambio sociocultural vividos 
en la Amazonía frente a los efectos de la 
ocupación, colonización y modelos de 
desarrollo, en el marco de un enfoque de 
diálogo de saberes ya que ni “el ser es 
Uno ni el saber es Uno” (Leff, 2006, p. 9).

 En el contexto de cambios y 
transformaciones dadas en el territorio y 
en las formas de producción del espacio 
se evidencian diferentes formas de 
debate y diálogo que se expresan en 
las formas de habitar de la población, 
parte de este proceso de investigación, 
transformaciones en el espacio que se 
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expresan en estas formas, en las que el 
enfoque de Sumak Kawsay representa 
una respuesta a los modelos de desarrollo 
de enfoque neoliberal y posneoliberal 
presentes hace décadas en la Amazonía. 

 El objetivo del artículo es evidenciar 
las transformaciones en las formas de 
ocupar y habitar el espacio amazónico 
a través de un análisis integral del 
equipamiento que combina la metodología 
cualitativa de tipo sociocultural con 
un enfoque de interacción acción 
participativa y matriz de evaluación de  
espacios públicos, basada en el concepto 
de Placemaking como una alternativa que 
busca  lugares que ofrezcan bienestar a la 
comunidad sobre los servicios.
Consecuentemente, el artículo pretende 
crear conciencia e integrar procesos 
participativos en la implementación 
de espacios públicos y estrategias 
para potenciar la sostenibilidad de 
equipamientos similares e infraestructura 
a futuro.

(O� HVSDFLR� DPD]yQLFR� FRPXQLWDULR��
IRUPDV� GH� KDELWDU� \� VXV� SRVLELOLGDGHV�
GH�DQiOLVLV

� (FIM� 	����
� BmSNB� MB� JNQPSUBODJB�
de la dimensión humana como punto 
de partida universal en el diseño de los 
espacios urbanos. Por otra parte, partimos 
de considerar que las transformaciones 
de los territorios revelan la realidad 
histórica de los pueblos y ciudades y de 
los procesos sociales en ámbitos políticos, 
económicos o culturales, evidenciándose 
en la vida cotidiana de una localidad. Esta 
EJNFOTJØO�EF�MP�DPUJEJBOP�TF�NBOJmFTUB�FO�
lo público, en lo común y en lo colectivo 
de una sociedad y se desarrolla en 
los espacios públicos (Arroyo, 2015). 
En los territorios amazónicos toman 
características particulares.

 Aunque no es posible hablar de 
patrones universales de ciudades,  desde 
el tiempo de la colonia si se trasladaron 
formas y estructuras urbanas desde las 
metrópolis para las ciudades del nuevo 
mundo sin considerar espacialidades de 
pueblos originarios ya existentes en la 
Amazonía (Olórtegui del Castillo, T.,  s/a). 

 Diversos estudios han demostrado 
la complejidad y diversidad del espacio 

regional amazónico (Becker, 1990, 1998), 
Machado (1999), Porto- Gonçalves (2005), 
Oliveira (2000, 2001), Oliveira y Schor 
(2007, 2008). 

 En este contexto, el espacio debe 
ser entendido como un producto de 
interrelaciones que se entienden de una 
dimensión local a una escala global, se 
entiende, también, como una esfera de 
posibilidades y existencias múltiples, por 
medio de las cuales diversas trayectorias 
cohabitan. Una característica fundamental, 
además, es el carácter del devenir del 
espacio, siempre en permanente cambio, 
OVODB�mOBMJ[BEP�P�UPUBMNFOUF�DSJTUBMJ[BEP�
(Massey y Keynes, 2004).

 La región Amazónica continental 
ha sido un espacio de disputa local, 
nacional e internacional, ambiental, 
económica, política, escenario de hechos 
IJTUØSJDPT� Z� VOB� DPNQMFKB� DPOmHVSBDJØO�
TPDJBM�RVF� TJHVF� SFnFKÈOEPTF�IPZ�FO�EÓB�
en la existencia de pueblos aislados de 
forma voluntaria que recorren la selva. 

 Para Porto-Gonçalves (2018) hasta 
los años 60, las diferentes incursiones 
del capitalismo no se manifestaron como 
constantes en el espacio y en el tiempo, 
EBOEP� MVHBS� B� � GSFOUFT� FTQFDÓmDPT� EF�
expansión e invasión, que irrumpieron con 
las formas de vida y prácticas culturales 
existentes allí. 

 Desde esta época se han 
dado diferentes transformaciones y se 
ha consolidado una nueva forma de 
PDVQBDJØO� TPDJP�HFPHSÈmDB� � GSFOUF� B�
un parámetro de ocupación histórico - 
ancestral (Porto-Gonçalves, 2018), que se 
NBOJmFTUB�FO�MB�FTUSVDUVSB�EF�PSHBOJ[BDJØO�
de las ciudades y el espacio amazónico, 
pensado históricamente desde elementos 
como el río. 

 En este sentido, Porto-Gonçalves 
(2018)  a partir de la década de 1960, 
JEFOUJmDB� MB� QSFTJØO� FYJTUFOUF� FOUSF� EPT�
UFSSJUPSJBMJEBEFT�DPOmHVSBDJPOFT�FTQBDJPT�
temporales presentes en las ciudades 
y su existencia en la estructura regional 
de la Amazonía. Por un lado, el patrón 
ancestral histórico organizado a partir 
de los ríos-llanuras-bosques, en control 
de los diferentes “pisos ecológicos” del 
mundo andino amazónico, que termina 
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subalterno del patrón carretera-tierra 
mSNF� RVF� QSPNVFWF� MB� FYQMPUBDJØO� EFM�
suelo y subsuelo, la destrucción del 
bosque, el represamiento de los ríos, que 
nos habla de la profundización económica 
y la ocupación estatal y privada.

 En las prácticas técnico-culturales 
de los pueblos andino-amazónicos, las 
relaciones, formas de manejo con los 
campos, bosques, ríos, lagos y lagunas 
son parte de las formas y condicionantes 
de vida con las que tuvieron que existir 
y  desarrollar haceres/saberes como una 
condición material para las relaciones de 
SFQSPEVDDJØO�DSFBDJØO� EF� TJHOJmDBEPT�
para la vida, a partir de los cuales se 
JEFOUJmDBO� EJGFSFOUFT� GPSNBT� EF� PDVQBS�
y producir el espacio, de habitar y de 
transitar a partir de los múltiples cambios 
dados en el territorio (Porto-Gonçalves, 
2018) . 

 En el caso del análisis, en la 
QBSSPRVJB� "IVBOP� TF� JEFOUJmDB� RVF�
la forma de organización de este 
territorio amazónico está en relación a la 
organización sociopolítica comunitaria. 
El territorio está ligado a la identidad del 
pueblo kichwa. Muratorio (1991) apunta a 
MB�JNQPSUBODJB�EFM�DPOUSPM�TPCSF�MB�nPSFTUB�
tropical, la pesca, la horticultura y cómo 
el control y acceso al territorio generó dos 
tipos de relaciones. Por un lado, confronta 
al pueblo kichwa con las diferentes 
formas de ocupación de los misioneros, 
patrones, colonos y agentes burocráticos 
para su propia subsistencia y, por otro 
lado, las relaciones espirituales desde su 
propia cosmovisión en su actuar y con la 
naturaleza. 

 En el marco de los procesos 
de ocupación y colonización del 
territorio, el pueblo kichwa amazónico 
se desarrolla históricamente siguiendo 
las características de familias ampliadas 
organizadas por muntuns1, cuya autoridad 
principal se reconocía en el yachaj o sabio 
y que vivían a partir de una economía de 
subsistencia, la horticultura itinerante, la 
cacería, la pesca y la recolección (Garcés, 
2006). Los procesos de distribución de la 
tierra están asociados internamente con 
estas formas de habitar y organizarse. 

 Además de las familias nucleares, 
las comunidades tienen una directiva 
comunitaria que a su vez es parte de 
MBT�mMJBMFT�PSHBOJ[BUJWBT�EF� MPT�QVFCMPT�Z�
nacionalidades. Existen, además, otras 
formas de organización como las directivas 
de padres de familia, organizaciones de 
jóvenes, de mujeres, clubes deportivos 
y las asociaciones productivas (Garcés, 
2006).

 En las comunidades, las 
asociaciones se organizan frente al 
modelo de desarrollo neoliberal para 
aliviar de forma cooperativa la falta de 
distribución de recursos. En el marco de 
las políticas neoliberales y la feminización 
de la pobreza, las mujeres —como sujetos 
EFOUSP� EFM� EFTBSSPMMP� OP� CFOFmDJBSJBT� EF�
políticas sociales— se posicionan como 
sujetos que generan estas condiciones 
y resisten a los ajustes estructurales, 
promoviendo autoempleo y entrando en 
el mercado laboral en desventaja, desde 
una economía orientada a la exportación 
y al frente de la alimentación familiar 
(Aguinaga et. al, 2011). Las asociaciones 
que participan en el presente estudio son 
mayoritariamente de mujeres y muestran 
esta respuesta al modelo de desarrollo 
desde la acción colectiva en los territorios. 

 La forma de organización de la 
vida determina el uso del espacio en el 
territorio. La Punta de Ahuano está ubicada 
en el muelle y el río es fundamental para 
la gente del lugar porque es fuente de 
subsistencia, actualmente de movilidad, 
acción productiva y de reproducción de 
la vida. De este modo, el equipamiento 
como espacio público se convierte en un 
espacio comunitario identitrio y eso se 
SFnFKB�FO�MB�MÓOFB�IJTUØSJDB�RVF�EFTDSJCF�MB�
ocupación por diferentes actores sociales. 

 La metodología propuesta permite 
contrastar la forma de planteamiento del 
equipamiento Punta Ahuano con las formas 
de ocupar y habitar el espacio, en primer 
lugar, por la Asociación Asoahuanowarmis 
en su intento por habitar el espacio 
creando su Centro de saberes y debate 
social y político. 

 Concentra su atención en la 
ocupación dada por la Asociación 
Asoahuanowarmi (Mujeres de Ahuano) 
desde su planteamiento de un Centro 

1 Muntuns: forma de organización a partir del parentesco 
con grupos de familias ampliadas con asentamientos 
dispersos.  
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EF� TBCFSFT� Z� USBCBKP� EF� SFnFYJØO�
multidimensional que parte desde la 
memoria oral (Astudillo et. al 2019) y, 
después, su debate con otras asociaciones 
de la parroquia para la ocupación 
colectiva, social, cultural y económica. 
Dicha propuesta se trabaja como un Plan 
maestro (Serrano et al, 2019) y aproxima 
la mirada de la ocupación y el habitar 
de forma integral al invitar a debatir a las 
asociaciones acerca de las formas de 
ocupación del muelle de Punta Ahuano.

3ODFHPDNLQJ 

 Es un enfoque de origen occidental 
QBSB�QMBOJmDBS�EJTF×BS�Z�HFTUJPOBS�FTQBDJPT�
públicos de carácter comunitario. Se 
fundamenta en 11 principios que apuntan 
a darle sentido a un lugar bajo el punto 
de vista, visión, estrategias y prácticas 
de todos los actores. Estos principios se 
centran en tomar como punto de inicio a 
la comunidad como si fuera un experto 
más, en crear espacios con alto sentido 
de comunidad que brinden comodidad, 
que permitan realizar una variedad de 
actividades (multifuncionalidad), que sean 
estimulantes para los usuarios y visitantes 
y que evolucione con el tiempo (Project for 
Public Spaces, 2007).  Placemaking parte 
entonces de la importancia del diseño 
desde y para las personas. Es utilizado en 
FTQBDJPT�VSCBOPT�Z�QSFUFOEF�NPEJmDBS�VO�
territorio fortaleciendo a la comunidad y su 
forma de relacionarse con sus espacios 
públicos (Chaves, 2021).

 Para los gobiernos y diseñadores 
urbanos el Placemaking tiene como 
PCKFUJWP�MB�NPEJmDBDJØO�GÓTJDB�EF�VO�MVHBS��
En espacios públicos o lugares de uso 
comunitario, el embellecimiento usando 
arquitectura icónica y otras expresiones 
de arte ha sido clave para crear sitios 
con identidad propia. Bajo el punto de 
WJTUB� EF� QSPZFDUPT� BVUPmOBODJBEPT� P�
voluntariados, el Placemaking es un 
QSPDFTP�QBSB�BHSFHBS� TJHOJmDBEP�Z� WBMPS�
a la comunidad a través de procesos 
participativos de revitalización de lugares 
basados en la cultura, historia y ambientes 
locales (Habibah et al. 2013).

 En el contexto de la implementación 
del Muelle Punta de Ahuano, en el que 
se buscaba mejorar el dinamismo de la 
parroquia de Ahuano, no se llevó a cabo 

un proceso participativo y terminó en 
desuso, como se explicará más adelante. 
Esto hace al muelle un caso de estudio 
interesante para evaluar los servicios 
que ofrece la estructura física de bambú 
implementada en la parroquia de Ahuano.

 Para este propósito, se utilizaron 
matrices de observación de la U.S General 
Services Administration (2007) para 
evaluar espacios públicos. Estas matrices 
fueron diseñadas con la guía del equipo 
interdisciplinario del Project for Public 
Spaces (desde ahora PPS), quienes 
trabajan en la temática de espacios 
urbanos y se fundamentan en el concepto 
de Placemaking. 
 
 Las matrices forman parte de la 
guía para manejar espacios públicos 
federales de la U.S. General Services 
Administration, la cual presenta la 
siguiente frase en sus primeras páginas: 
“es imposible diseñar un espacio que 
no atraiga a la gente. Lo que es notable 
es qué tan a menudo esto ocurre - 
William H. Whyte” (U.S. General Services 
Administration, 2007, p. 11). El enfoque 
de esta metodología de evaluación se 
centra en que los espacios públicos 
funcionan mejor cuando son extensiones 
de las comunidades aledañas. El objetivo 
de la guía es la de apoyar a la evaluación 
y manejo de espacios públicos federales. 
Es decir, lugares construidos con 
ayuda estatal que brindan servicios a 
la gente, pero que permiten visitantes 
y actividades varias en sus exteriores. 
Dependiendo de su naturaleza requerirán 
o no elementos de seguridad. Para el 
presente estudio se trabajó con las 
matrices sugeridas en la mencionada 
guía, las cuales se denominarán como 
‘matrices de observación de la GSA’ de 
aquí en adelante.

 Cabe mencionar que las matrices 
fueron diseñadas para hacer una 
valoración numérica de los espacios 
públicos basados en un modelo 
occidental. Por lo tanto, algunos aspectos 
de evaluación no fueron aplicables. Sin 
embargo, la metodología seleccionada 
evalúa aspectos clave que sí concordaron 
con la realidad del Muelle Punta de 
Ahuano. Esto se explicará más adelante 
en la sección de resultados de las matrices 
de observación. 
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alberga pequeños comercios y servicios 
higiénicos. Junto al espacio cubierto se 
desarrolla una plataforma mirador (Figura 1) 
que limita con un pequeño chozón conocido 
como ‘la gruta’, cuya cubierta tradicional es 
de palma tejida.

� &YJTUF� VOB� FEJmDBDJØO� EF� EPT�
plantas conocida como la casa de los 
gabarreros que actualmente se usa de 
bodega con un espacio verde frontal y 
una zona para estacionamiento vehicular. 
En este espacio solían descansar los 
gabarreros antes de la construcción de 
equipamiento.

 La estructura ha sido afectada por 
el deterioro natural de la caña guadua que 
no ha recibido el mantenimiento adecuado, 
así como el robo de los tensores que ha 
disminuido la capacidad de carga de la 
cubierta, deformándola por completo y 
dejándola con un alto riesgo de colapso.

 En 2019, las asociaciones 
productivas de la parroquia la Asociación 
de Productores Agrícolas kichwas Chagra 
Mama de Ahuano (Asoprokicha) y la 
Asociación Jatary (Productores de café 
robusto) lideradas por Asoahuanowarmi, 
(Mujeres de Ahuano),  junto con otros 
actores sociales empezaron un proceso 
de  gestión del comodato y ocupación del 
equipamiento, para lo cual contactaron a 
la academia como soporte técnico. Dicho 
proyecto, denominado ‘Plan maestro 
sostenible para la repotenciación del 
Muelle Punta de Ahuano’2 , tuvo como 
objetivo general generar una propuesta 
urbana arquitectónica, participativa y de 
gestión sostenible (Plan maestro) para 
reactivar el equipamiento Punta de Ahuano 
y contribuir a la dinamización socio-
espacial y económica de la parroquia 
rural Ahuano, en concordancia con  los 
deseos de la comunidad, para lo cual se 
utilizaron metodologías participativas en el 
diagnóstico y diseño a múltiples escalas, 
descritas en Serrano et al (2020). 

II. MATERIALES Y METODOLOGÍA

 El presente trabajo basado en 
IAP (investigación acción participativa), 
de tipo analítico-exploratorio, tiene un 
enfoque mixto y trabaja bajo una mirada 
interdisciplinaria a partir de profundizar 
los resultados de la investigación de 

 A pesar de que ha caído en 
desuso, las intenciones de la construcción 
del equipamiento Punta de Ahuano se 
alinean con varios de los principios del 
Placemaking. Es entonces pertinente 
un análisis de la estructura bajo estos 
principios para explorar los factores que 
la han llevado a su estado actual.
 
(TXLSDPLHQWR� 3XQWD� GH� $KXDQR��
GHVFULSFLyQ�� LQLFLRV� \� SUR\HFWR� GH�
UHSRWHQFLDFLyQ�

 El equipamiento fue diseñado y 
construido por consultores contratados 
por Ecuador Estratégico Empresa Pública 
(Cevallos, 2020), con el objetivo de 
dinamizar la economía de la parroquia 
desde el turismo una vez construido el 
aeropuerto Jumandy. No se tuvo un modelo 
de gestión desde el inicio para su uso y, 
en los últimos años, la responsabilidad del 
mismo ha pasado de la Junta Parroquial 
de Ahuano al Gobierno Provincial.

 Consiste en un espacio colectivo 
ubicado en un punto estratégico para la 
comunidad con un área total de 1 145 m2. 
Una cubierta de doble curvatura construida 
en bambú de 336 m2 cobija una parte 
del espacio y un bloque de madera que 

Figura 2. Procesos participativos del proyecto Plan 
maestro sostenible para la repotenciación del Muelle 
‘Punta de Ahuano’.
Fuente: archivo de los autores

Figura 1. La Punta de Ahuano, mirador y cubierta de 
bambú.
Fuente: archivo Ingeniero Patricio Cevallos

2 Proyecto de vinculación desarrollado entre las 
universidades Ikiam y PUCE con las asociaciones 
productivas de la parroquia Ahuano, 2019-2020. 
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tipo cualitativo sociocultural realizada 
desde el año 2017 al año 2019, en 
diálogo con un análisis cuantitativo de 
tipo arquitectónico urbano basado en 
el concepto de ‘Placemaking’ que parte 
del proyecto del plan maestro para la 
repotenciación del equipamiento Muelle 
Punta de Ahuano (Caballero, J. et al., 
2019, p. 27).

 Tomar a la IAP y otras metodologías 
participativas desde un enfoque, 
paradigma o epistemología alternativa, no 
solo como metodología o como técnica, 
implica que “la IAP no sería tanto una 
forma distinta de investigar (...) como 
una especial articulación de diversas 
prácticas de investigación ya conocidas 
(encuestas, entrevistas, grupos, etc.) con 
el objetivo de una intervención dirigida 
al cambio” (Callejo y Viedma, 2015, p. 
296). Esta diferencia entre paradigmas 
y metodologías/técnicas se basa en la 
noción, ya desarrollada por Guba y Lincoln 
(2002), de que

 Entre las dimensiones 
estructurantes de la problemática del 
espacio público, entendiendo que los 
territorios se redibujan permanentemente 
en función de la dinámica social de 
apropiación del espacio (Arroyo, 2015), 
se empleó la metodología descrita. 

 Para el desarrollo de esta 
investigación se aplicaron metodologías 
de análisis que surgen del proceso 
proyectual para la repotenciación 
del equipamiento en estudio. Para 
esto es importante el uso de técnicas 
basadas en la metodología IAP y de 
tipo sociocultural, en el que se incluyen: 
relatos, entrevistas, grupos focales, 
taller de cartografía social y una línea 
de tiempo desde la ocupación histórica 
y previa del espacio (Anexo 1), de 
SFWJTJØO� CJCMJPHSÈmDB� Z� VO� BOÈMJTJT� EFM�
equipamiento Punta de Ahuano usando 
matrices fundamentadas en el concepto 
de Placemaking.

IAP

 En un primer momento, se 
contextualizan históricamente los 
procesos de transformación del 
territorio en Ahuano y, particularmente, 
la ocupación del equipamiento obtenida 
desde la aplicación de metodologías 
participativas. El proceso de trabajo 
de la Asociación Asoahuanowarmi 
resuelve implementar un Centro de 
Saberes en la parroquia a partir de 
los temas de economía, cultura y 
agrobiodiversidad y conocimientos 
tradicionales asociados a los mismos. 
En función de esta reflexión colectiva 
se da una primera ocupación del 
equipamiento Punta Ahuano. Se 
contrastan las técnicas de tipo 
participativo y sociocultural realizadas 
a partir de las formas de  habitar de 
Asoahuanowarmis y su debate con las 
otras dos asociaciones  a través de un 
análisis de línea histórica y etnografía. 
Tras la evaluación, es importante la 
postura de los investigadores como 
individuos que han experimentado la 
vivencia en este espacio, realizando 
una lectura crítica desde la realidad 
local amazónica e identificando ciertas 
características puntuales vinculadas 
al uso de este espacio en el tiempo, 
particularmente entre 2017-2019. 

el uso de métodos tanto cualitativos 
como cuantitativos puede 
ser apropiado para cualquier 
paradigma de investigación. De 
hecho, las cuestiones de método 
son secundarias frente a las de 
QBSBEJHNB� RVF� EFmOJNPT� DPNP� FM�
sistema básico de creencia o visiones 
del mundo que guía al investigador, 
ya no sólo al elegir los métodos, sino 
en formas que son ontológicamente y 
epistemológicamente fundamentales. 
(Caballero et al., 2019, p. 27).

 En primer lugar, se ha utilizado 
la metodología de investigación acción 
participativa y un diálogo y trabajo 
colaborativo de tipo sociocultural con 
la Asociación de Producción Artesanal 
Asoahuanowarmi desde el año 2017 
y con las Asociaciones Jatary y 
Asoprokichwa desde el año 2019, en el 
que, en un primer momento, se realizó un 
proceso participativo para el  diseño del 
Plan maestro del equipamiento Muelle 
Punta de Ahuano. El método cualitativo 
Z�DVBOUJUBUJWP�JODJEF�Z�NPEJmDB�BTQFDUPT�
de la realidad. En la IAP, los sujetos son 
actores directos de la investigación, 
intervienen más allá de las técnicas 
de contrastación, sea la encuesta, la 
entrevista, etc. (Caballero, J. et al., 
2019).
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0DWULFHV� GH� REVHUYDFLyQ� GH� HVSDFLRV�
S~EOLFRV� GH� FDUiFWHU� FRPXQLWDULR�
EDVDGDV�HQ�HO�FRQFHSWR�GH�3ODFHPDNLQJ

 Las metodologías de evaluación 
arquitectónica de espacios urbanos 
FNQMFBO� NFUPEPMPHÓBT� QBSB� DVBOUJmDBS�
BTQFDUPT�JOnVZFOUFT�FO�FM�GVODJPOBNJFOUP�
de las ciudades. Existen algunas 
NFUPEPMPHÓBT�VUJMJ[BEBT�QBSB�MB�DFSUJmDBDJØO�
de estructuras sostenibles. Por ejemplo, la 
DFSUJmDBDJØO�#3&&".�	Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Methodology), la cual evalúa 10 aspectos 
(gestión, salud y bienestar, energía, 
transporte, agua, materiales, residuos, 
uso ecológico del suelo, contaminación e 
innovación) asignando puntajes luego de 
aplicar factores de ponderación ambiental 
que tienen en cuenta la importancia 
relativa de cada área de impacto, se 
utiliza en las distintas fases de un proyecto 
(diseño, construcción y uso) (BREEAM, 
2020). Así como esta metodología de 
FWBMVBDJØO�DFSUJmDBDJØO� FYJTUFO� PUSBT�
metodologías que cuentan con parámetros 
cualitativos y cuantitativos tales como 
LEED ND del U.S. Green Building Council 
y CASBEE de la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona (Almudena et al. 
2019). Las metodologías que evalúan 
MBT� FEJmDBDJPOFT� BSRVJUFDUØOJDBT� NÈT�
utilizadas se enfocan en determinar si 
una construcción es sostenible evaluando 
aspectos como continuidad espacial, 
visual y física, calles paseables, estética, 
entre otras. 

 De manera similar, las matrices 
de observación de la GSA son una 
metodología desarrollada por el equipo 
interdisciplinario del Project for Public 
Spaces (desde ahora PPS) en conjunto con 
la U.S. General Services Administration 
(desde ahora GSA) en una guía dirigida a 
HFTUPSFT�EF�FEJmDJPT�GFEFSBMFT�CBTBEB�FO�
Placemaking. 

 El enfoque de esta guía se centra 
en que los espacios públicos funcionan 
mejor cuando son extensiones de las 
comunidades aledañas. Su objetivo 
es apoyar a la evaluación y manejo de 
espacios públicos federales y/o estatales. 
Estos espacios brindan servicios públicos 
y permiten visitantes y actividades varias 
en sus exteriores. Dependiendo de su 
naturaleza, requerirán o no elementos de 

seguridad.
 Para el presente estudio, se 
trabajó con las matrices de observación 
de la GSA, las cuales se fundamentan en 
RVF� VO� FTQBDJP� QÞCMJDP� EFCF�� �
� SFnFKBS�
la dignidad y accesibilidad del gobierno 
en turno; 2) ser seguro y acogedor; 3) 
mejorar la satisfacción de los usuarios y 
las regalías de sus negocios; 4) proveer un 
foro para las actividades de los usuarios y 
para uso público en general; y 5) actuar 
como un catalizador entre la revitalización 
de vecindarios.

 Las matrices recopilan información 
básica del espacio público (área, 
organizaciones que la usan y las que 
atraen más visitantes, usuarios de la 
estructura para actividades comerciales 
o de servicios y ubicación) y evalúan seis 
aspectos clave en cuanto a exteriores 
e interiores: 1) manejo, 2) diseño, 3) 
seguridad, 4) imagen y estética, 5) 
acceso y circulación y 6) conexiones con 
vecindarios (solo para exteriores).

 Cada aspecto clave tiene una serie 
de criterios a los cuales se les asignan 
puntajes en una escala de Likert que va 
desde +2 (muy de acuerdo) a -2 (muy en 
desacuerdo). En caso de que un criterio 
no se aplique a la situación se le asigna 
un puntaje de cero. El puntaje de cada 
aspecto evaluado será la suma de los 
puntajes asignados. De este modo, es 
posible tener una valoración cuantitativa 
del estado del equipamiento en cuanto 
a los mencionados aspectos clave y 
relacionarlos con lo encontrado en el 
análisis sociocultural.

 Las matrices de observación 
de la GSA fueron llenadas por un grupo 
focal conformado por 5 profesionales en 
las ramas de: Arquitectura, Urbanismo, 
Ingeniería Civil y Ciencias Socioambientales 
de la Universidad Regional Amazónica 
*LJBN�	63"*
�Z�EF�MB�1POUJmDJB�6OJWFSTJEBE�
Católica del Ecuador (PUCE). Ambas, 
han tenido experiencia de más de un 
año de trabajo e investigación dentro de 
la parroquia Ahuano y comprenden sus 
dinámicas y contexto.

 El uso de las matrices de 
observación basadas en el concepto de 
1MBDFNBLJOH�TF� KVTUJmDB�FO�FM�DBNCJP�EF�
paradigma que ha tenido el concepto 
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desde los años 90, en los que sus 
fundamentos eran: 1) centrados en la 
factibilidad económica, 2) su enfoque 
FSB� AUPQ�EPXO�� �
� MB� QMBOJmDBDJØO� EF�
uso de espacios externos de una 
estructura se consideraba luego de que 
la estructura ya estaba construida y 4) la 
QMBOJmDBDJØO� EF� FTUSVDUVSBT� TF� DFOUSBCB�
FO� QSPWFFS� FEJmDBDJPOFT� GÓTJDBT� 	(VMmSB�
Akbar y Edelembos, 2021). El cambio de 
paradigma del Placemaking se da cuando 
se lo reconoce como un proceso, el cual 1) 
busca la mejora social, 2) tiene un enfoque 
‘bottom-up’ (participativo), 3) el uso de 
espacios externos de una estructura es 
priorizado a través de la conexión entre 
valores de los usuarios y la estructura y 
4) atiende las necesidades comunitarias 
(Cilliers et al. 2014).

 La combinación de un análisis 
FUOPHSÈmDP� 	FOGPRVF� DVBMJUBUJWP
� Z� MBT�
matrices de observación (enfoque 
cuantitativo) produce una metodología 
mixta capaz de evaluar de manera 
integral estructuras de uso comunitario, 
explorando las dimensiones social, 
histórica y arquitectónica. El estudio 
FUOPHSÈmDP� QSPEVDJSÈ� MPT� GVOEBNFOUPT�
para entender el contexto del desarrollo y 
uso del muelle Punta de Ahuano bajo la 
perspectiva social e histórica y las matrices 
de observación producirán una valoración 
numérica en aspectos arquitectónicos 
de la estructura como el manejo, diseño, 
seguridad, imagen y estética, acceso y 
circulación y conexiones con vecindarios. 
De este modo, se consigue un diagnóstico 
interdisciplinar y, por lo tanto, integral de 
la estructura en cuestión.

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS

7UDQVIRUPDFLyQ� \� HYROXFLyQ� GH� OD�
SDUURTXLD�GH�$KXDQR

� &RQWH[WR�+LVWyULFR

 El análisis histórico del ‘desarrollo’ 
se ha aplicado en Ecuador y permite 
caracterizar lo que ocurre en la Amazonía 

implica presencia de poder, reorganización 
por medio del discurso y de acciones 
directas de un modo capitalista de 
división internacional del trabajo. La idea 
del desarrollo se expandió tanto que fue 
incluida, transversalizada en las instituciones 
públicas, privadas y en la mayor parte de la 
sociedad como un objetivo a ser logrado, en 
ese sentido, pasó a ser parte de los objetivos 
y metas de la política pública.  Se lo nombra 
a nivel local, nacional e internacional.

 La Amazonía, sea por medio del 
discurso del desarrollo a incrementado 
el extractivismo y su impacto en todas 
las  dimensiones; económica, social, 
ambiental, cultural e histórica.  El 
discurso del desarrollo es un deber ser 
que se aplica tanto para el ciudadano, 
el poblador, el agricultor, el técnico de 
campo, el representante gubernamental, 
el educador, etc.

y sus procesos de cambio. 

Simbólicamente, el desarrollo está 
ligado a una promesa de bienestar, de 
felicidad y de calidad de vida (Lang, 

2011, p.13)

 Para Lang (2011) el desarrollo 

El desarrollo nos ata, además, a 
un instrumentario tecnocráctico, 
cuantitativista y economicista que ha 
permeado las políticas públicas en 
el mundo entero y a unas prácticas 
depredadoras de la naturaleza que 
nos han llevado a los límites actuales 
del planeta. Otro efecto del dispositivo 
es perpetuar la desvalorización 
de los múltiples modos de vida y 
relacionamientos sociales y saberes 
existentes en el Sur como ‘atrasados’. 
Por consecuencia, la introducción de 
la categoría subdesarrollo también 
forjó subjetividades ‘subdesarrolladas’ 
(Lang, 2011, p.14).  

 Desde esta inicial categorización 
se contextualiza, de forma corta, tres 
momentos históricos importantes para 
la Amazonía:  1980-2006, impacto del 
modelo neoliberal; 2006-2017, presencia 
del modelo neodesarrollista y; 2017-2021, 
recolocación del modelo neoliberal.

 La Amazonía en los años 1980-
2006 sufrió un panorama complejo de 
devastación múltiple a partir de unas 
relaciones de colonialidad territorial de 
antiguo origen, pero de profundización en 
las últimas décadas y radicalización en el 
presente (Betancour, 2021, p. 63).

 Con el modelo neoliberal, la 
Amazonía ecuatoriana ha atravesado un 
proceso de modernización económica 
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por la múltiple expansión mercantil 
capitalista y colonización territorial 
expresada en: 1) el incremento de 
MBT� EJOÈNJDBT� EF� mOBODJBDJØO� EF� MB�
naturaleza por la agroindustria y el agro 
negocio a partir de la extracción de aceite 
de palma, minería, petróleo, turismo 
y de la biodiversidad, provocando 
deforestación de grandes hectáreas de 
bosque y contaminación de ríos y una 
profunda crisis ecológica (Assumpcao e 
Lima et  al., 2021; Orsang et al., 2021; 
Paucar et al., 2021); 2) la expansión de 
la colonización territorial y la violencia 
social, la ampliación de la frontera 
agrícola y la privatización de la tierra y; 3) 
la territorialización y devastación de las 
dinámicas del capitalismo impensables 
sin la gestión del Estado y la correlativa 
débil política pública (Bentancour, 2021, 
p. 66). En los últimos 30 años, todos 
estos procesos han implicado, además 
de la expansión comercial global, el 
incremento considerable de la población 
urbana (Neiri, 2021) y la presión 
constante sobre los territorios comunales 
y las zonas amazónicas de selva,  
QSPWPDBOEP�DPOnJDUPT�TPDJPBNCJFOUBMFT�
de larga duración. 

 Asimismo, la expansión mercantil 
neoliberal ha producido asimilación y 
choque constante con las economías 
amazónicas pequeñas y medianas que 
son asociativas y comunitarias. La casi 
ausencia de la política pública y las 
condiciones precarias, el proceso de 
privatización de los servicios públicos, 
el empobrecimiento, el extractivismo 
presente en la selva y la lucha constante 
de las nacionalidades amazónicas que 
deben dar frente a la crisis ecológica y al 
impacto del modelo económico.

 Concomitantemente, con 
MB� QBSDFMBDJØO� EF� MB� UJFSSB� Z� nVKPT�
migratorios cada vez mayores en busca 
de empleo y de servicios básicos y con 
la expansión urbana en la Amazonía 
ecuatoriana continúa cambiando el 
paisaje amazónico. Bayón (2021) 
muestra al sujeto indígena rural y 
la conformación del sujeto urbano 
indígena en las extendidas periferias 
urbanas amazónicas y la producción de 
nuevos espacios públicos vinculados a 
la antigua colonización. Bayón (2021), 
BmSNB� RVF� MPT� FTQBDJPT� VSCBOPT� EF� MB�

Amazonía no deben ser analizados como 
la parte contraria a las territorialidades 
indígenas, sino como una frontera activa 
de “(…) espacios que se encuentran en 
una acelerada transición por la llegada de 
infraestructuras o proyectos extractivos 
(…)” (p. 93). La tensión constante en 
el uso del espacio urbano y rural por 
parte del indígena amazónico muestra 
la violencia social y la resistencia a la 
desposesión de la infraestructura, de los 
servicios de salud, educación, cultura, 
alimentación, internet, del mercado de 
trabajo, entre otras. 

 Bayón (2021) dice “lo importante 
es ubicar que la construcción de nuevos 
ejes de infraestructuras para la inserción 
de espacios en el mercado mundo implica 
la transformación de la vida cotidiana” 
(p. 90). La Amazonía ecuatoriana vive la 
BNCJHàFEBE�DPOTUBOUF�FOUSF�DPMPOJ[BDJØO�
y resistencia a la colonización del habitar 
urbano y, con mayor énfasis, el habitar de 
la selva amazónica. 

 Entre el 2008-2016, en el Ecuador 
se trató de salir de la precedente lógica 
neoliberal. Fueron 10 años del gobierno 
de Rafael Correa impulsando una “nueva 
versión del desarrollismo (...) con un 
FTUBEP�NÈT�BDUJWP�Z�QPMÓUJDBT�mOBODJBEBT�
por actividades extractivas, etiquetado 
como ‘nuevo extractivismo’ o ‘neo-
extractivismo’.’’ (North et.al., 2018, p. 95).

 El modelo de economía capitalista 
así como los procesos de alternativa 
anticapitalista no superaron el concepto 
de desarrollo. Si bien las izquierdas 
latinoamericanas y los gobiernos 
progresistas han cuestionado los límites 
del capitalismo frente a la posibilidad de 
lograr el desarrollo “aceptaron tácitamente 
el concepto de desarrollo como el rumbo 
hacia el ‘progreso’ de los pueblos. No lo 
analizaron como uno de los dispositivos 
DMBWFT� QBSB� BmBO[BS� Z� FYQBOEJS� FM�
capitalismo y su lógica de producir 
colonias que ata el bienestar solamente 
a la capacidad de consumo de la gente” 
(Lang, 2011, p. 14).

� &O� MB� SFnFYJØO� TF� JOEJDB� RVF� MPT�
diversos gobiernos sea neoliberal o neo 
desarrollista ha incluido el discurso del 
desarrollo como una forma de implementar 
el extractivismo minero y/o petrolero.
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 En este tiempo en el Ecuador las 
transformaciones “se caracterizan por 
la recuperación del papel regulador y 
gestor del Estado, pero esto no lleva 
necesariamente a superar el modelo de 
desarrollo heredado. Tener gobiernos con 
BMUB�MFHJUJNJEBE�QPQVMBS�OP�TJHOJmDB�RVF�FM�
Estado haya cambiado su razón colonial” 
(Lang, M. p. 16).
 
 En ese sentido y en este momento 
histórico, se efectiviza la reforma del estado 
con la aprobación de la Constitución del 
2008 que incluye los derechos colectivos 
de pueblos y nacionalidades, los derechos 
de la naturaleza y los derechos a la consulta 
previa e informada frente a los proyectos 
extractivistas. Se incorpora, a nivel del 
discurso político, los conceptos del Buen 
Vivir, del Desarrollo Sostenible, entre otros 
Z�TF�JOJDJBO�MPT�QSPDFTPT�EF�QMBOJmDBDJØO�
institucional para la intervención en los 
territorios.
 
 En la Amazonía ecuatoriana se 
impulsa la construcción de infraestructura 
emblemática y de megaproyectos que 
incluye, levemente, las demandas de los 
actores y saberes del territorio amazónico.

� %F� GPSNB� FTQFDÓmDB� MBT�
intervenciones con infraestructuras 
públicas impulsadas en esta época que 
soportan el extractivismo en la Amazonía 
están directamente relacionadas a las 
transformaciones de los modos de habitar 
el espacio, desde la estructura vial que 
permite conectar por diversos medios los 
sitios de extracción con los asentamientos 
humanos para la comercialización. Con 
estas obras, el estado ha incentivado 
la inclusión de otros equipamientos 
vinculados al desarrollo:  infraestructura 
energética, escuelas, urbanizaciones, 
parques e, inclusive, ciudades satélites 
denominadas Ciudades del Milenio. 
Todas estas intervenciones, bajo las 
lógicas occidentales, han generado 
USBOTGPSNBDJPOFT� Z� SFDPOmHVSBDJPOFT� OP�
solo de los territorios, sino de las dinámicas 
culturales e identitarias. Además, sirvieron 
de mecanismos de compensación de 
los desastres ambientales ocasionados 
por la actividad petrolera, minera y de 
producción energética. 

 En la parroquia de Ahuano han sido 
varias las intervenciones gubernamentales 

realizadas. Una de las más importantes 
se da por una fuerte inundación en el 
año 2010 que provocó el desplazamiento 
de la población de la ribera del río Napo 
y se construyó una urbanización de 
vivienda social prototipo para reubicar a la 
población afectada (Figura 3).

 De acuerdo a Estela Cerda, de 
la Asociación Aso Ahuanowarmis, se 
perdieron casas, emprendimientos de 
turismo y chakras por este desastre 
natural.  Se transformaron las formas de 
habitar en las dinámicas del uso de la 
vivienda, el espacio laboral de la chakra 
y otros emprendimientos. Por decir, 
aunque han tenido que adaptarse la 
gente habita las casas de vivienda social, 
por ejemplo, algunos implementaron un 
espacio para el fogón familiar en el retiro 
posterior del lote asignado. Poco a poco 
se retomaron las actividades al lado 
del río, como el turismo, el sembrío de 

Figura 3. Barrio 6 de abril. Reubicación de asentamientos 
tras la creciente del río Napo.
Fuente: archivo de los autores

Figura 4. Publicidad sobre la construcción del Muelle 
Punta Ahuano. La inscripción resalta “El PETRÓLEO une 
a las comunidades AMAZÓNICAS”
Fuente: archivo del Ingeniero Patricio Cevallos.
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productos en la isla Anaconda, espacio 
de várzea y la comercialización en la orilla, 
mientras el barrio 6 de Abril se encuentra 
distante, generando así nuevas rutas de 
desplazamientos en la parroquia. 

 El equipamiento muelle de 
Punta de Ahuano (Figura 4) se enmarca 
dentro de los proyectos compensatorios 
que se generaron a través de Ecuador 
Estratégico EP (ahora EE)3 en 2012, tras 
la construcción del aeropuerto Jumandy4 
(Ministerio de obras públicas, s/f., Jumbo, 
2017) con el objetivo de dinamizar la 
actividad turística de la parroquia. Según 
entrevistas, se pudo conocer que el 
EJTF×P�Z�QMBOJmDBDJØO�TF�EFTBSSPMMBSPO�QPS�
consultores externos contratados por EE 
(Cevallos, 2020). Sobre la construcción 
se sabe que estuvo a cargo del entonces 
creado ‘Consorcio Ahuano’ (Cerda, 2019).

 Desde el 2016-2021, las políticas 
neoliberales volvieron a aplicarse desde 
el gobierno de Lenin Moreno. Como 
indica Borja (2020) se produce un retorno 
discursivo neoliberal a pesar de que 
este modelo atravesó por varias crisis y 
derrotas.

 Se aprueban varias políticas 
neoliberales que profundizan la 
precariedad del mercado laboral, se 
incrementa el desempleo y subempleo, se 
profundiza la crisis del aparato productivo  
deteriorando la situación del aparato 
productivo  y se ralentiza el crecimiento 
económico (Salgado, 2018).  

 Asimismo, la pandemia se convirtió 
en sinónimo de retorno dramático a las 
fórmulas neoliberales, el distanciamiento 
social, si bien fue una política para impedir 
el contagio, se convirtió en un instrumento 
de mayor empobrecimiento y deterioro 
de las condiciones de vida. “El retorno 
neoliberal tienen su pico más alto con 
la pandemia del COVID-19” (Ecuador 
Debate, 2020). 

 En el marco de la pandemia, 
tanto el derrame de crudo como las 
inundaciones, fragilizan a las poblaciones 
en un contexto crítico. Esto ocurre mientras 
se amplía la frontera extractiva petrolera, 
minera y forestal (Vallejo et al., 2020, p. 
109), el debilitamiento de las economías 
productivas de los agricultores por el 
aislamiento social obligatorio, cierre de los 
emprendimientos de turismo y el deterioro 
de varias obras de infraestructura por falta 
de mantenimiento. 

 Varios de estos problemas fueron 
asumidos por la autogestión desde los 
pueblos indígenas amazónicos que 
exigen respuestas a las crisis sanitarias 
y ambientales, mientras enfrentan con 
medicina ancestral disminuyendo el riesgo 
de muerte de la población y sosteniendo 
las cadenas de alimentos para las zonas 
urbanas.

*OnVFODJB� EF� MB� "TPDJBUJWJEBE� IBCJUBS� Z�
uso del espacio comunitario.

 La línea histórica construida de 
manera colectiva (Figura 5) sintetiza 
los patrones históricos de ocupación 
del espacio en los últimos años y la 
consolidación misma de las asociaciones 
de la parroquia, principalmente de la 
Asociación de Producción Artesanal 
Asoahuanowarmis (Mujeres de Ahuano), 
en el marco del territorio amazónico y 
contexto neoliberal.

 Asoahuanowarmis fue creada en 
el año 2016 bajo los ejes de economía, 
cultura y agrobiodiversidad. Una de sus 
iniciativas parte del emprendimiento de 
muñecas en homenaje al pueblo kichwa 
amazónico a partir de materiales textiles 
y vegetales y, actualmente, trabaja en 
el monitoreo participativo de aves de la 
chakra e iniciativas desde el biocomercio. 

 Asoahuanowarmis empezó a 
utilizar el equipamiento Punta de Ahuano 
desde 2017. Se hicieron talleres de 
formación, montaje de un espacio de 
trabajo de taller y de venta, mingas de 
trabajo y de turismo con estudiantes y 
académicos de la Universidad Regional 
Amazónica Ikiam (URAI), exposiciones 
de su trabajo artesanal y el ‘Diálogo de la 
Economía Feminista Emancipatoria con 
las mujeres indígenas amazónicas’ con 

3 Ecuador Estratégico Empresa Pública creada en 2011, 
actualmente en liquidación.

4 Proyecto parte del IIRSA, concluido en 2011 con una 
inversión de 48 822 010.25 USD. Hasta la fecha ha sido 
utilizado únicamente para operaciones privadas y vuelos 
chárter.
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el Grupo de Economía Feminista EFE  del 
Consejo Latinoamericano de Estudios 
Sociales (CLACSO) y, en 2019 en diálogo 
con otras asociaciones, trabajaron para 
gestionar un comodato y recuperar el 
espacio. 

 En los siguientes párrafos se 
relata las dinámicas de ocupación y las 
SFnFYJPOFT�FO�UPSOP�B�MB�BEBQUBCJMJEBE�EFM�
equipamiento para su uso como espacio 
comunitario. 

 Durante los primeros años de 
ocupación (2017-2018), se complejiza 
la situación debido a diferentes motivos. 
Uno de los más importantes es el carácter 
colectivo de la organización y participación 
en las actividades de las asociaciones en 
Ahuano. Las asambleas son amplias y de 
extensa participación y el equipamiento no 
EJTQPOF�FTQBDJP�TVmDJFOUF�DPO�TPNCSB�FO�
donde se puedan dar lugar las asambleas 
que, generalmente, duran muchas horas.
 
 Otro aspecto complejo para las 
mujeres de la asociación fue la falta de 
un espacio para la chakra. Exploraron el 
lugar para sembrar yuca y otras plantas, 
sin embargo, la mayor parte del terreno 
está impermeabilizado con cemento, a 
excepción de un pequeño espacio verde 
junto a la casa de los gabarreros en el que 
intentaron cultivar plantas medicinales.
 
 Originalmente, en una de las 
esquinas del equipamiento se instaló una 
gruta religiosa que la transformaron en 
fogón, parte tradicional de las formas de 
habitar en la Amazonía.
 
 Para tienda y taller ocuparon una 
casa que pertenecía a los gabarreros y 
que fue remodelada. Pero, debido a la 
gran distancia entre la punta y el centro 
parroquial, no podían cuidar del lugar 
totalmente y sufrieron robos y destrozos 
por el clima lluvioso.

 Otros problemas adicionales fueron 
la falta de servicios básicos y la ausencia 
de administración del equipamiento. 

 Después de estos inconvenientes, 
en un proceso lento, las mujeres dejaron 
de ocupar el espacio debido a la falta de 
recursos económicos y humanos para 
cubrir aspectos como la seguridad. 

Figura 5. Línea histórica del equipamiento Punta de 
Ahuano. 
Fuente; Elaboración propia a partir del Taller de 
diagnóstico participativo en 2019.

 Durante el proceso de diagnóstico 
y propuesta para la repotenciación del 
equipamiento se concluyeron aspectos 
relacionados al futuro uso individual y 
compartido que se quería lograr con las 
otras asociaciones. Se determinó, de 
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manera consensuada y colectiva, que 
FM� FTQBDJP� FT� JOTVmDJFOUF� QBSB� UPEBT� MBT�
actividades individuales, pero se podría 
plantear un espacio compartido de 
exhibición y cafetería.

5HVXOWDGRV� GH� ODV� PDWULFHV� GH�
REVHUYDFLyQ

 En esta sección se presentarán los 
resultados cuantitativos de la aplicación 
de las matrices de observación de la GSA.

 Mediante un grupo focal se 
completaron las matrices de observación 
individualmente generando un puntaje 
por cada  criterio. Se hizo un promedio 
de todos los puntajes asignados y se 
interpretó colectivamente considerando 
la experiencia propia resultante de los 
procesos participativos previos.

� ([WHULRUHV

 Como se indica en la Figura 6, los 
exteriores contemplan toda el área fuera 
de la cubierta de bambú. A continuación, 

se presentan los resultados de valoración 
de aspectos clave de exteriores:

 1) Manejo de exteriores
 Puntaje obtenido: -7
 
 Interpretación: “los espacios 
públicos exteriores requieren un 
TJHOJmDBUJWP�NBOUFOJNJFOUP�QMBOJmDBDJØO�Z�
administración adicionales. Actualmente, 
la estructura es una carga en términos de 
medidas de desempeño de estructuras 
gubernamentales” (U.S. General Services 
Administration, 2007).

 En la Punta de Ahuano es evidente 
MB�GBMUB�EF�VO�QMBO�EF�NBOFKP�DPO�EFmOJDJØO�
de roles por parte de los gobiernos 
nacional, provincial y local. Históricamente, 
ha tenido ocupaciones informales acorde 
a las necesidades de diversos grupos (ej. 
Asoahuanowarmis, gabarreros y vecinos), 
pero la falta de claridad en el manejo no 
ha permitido un uso sostenido que impida 
el deterioro de la estructura.

 2) Diseño de exteriores
 Puntaje obtenido: -14

 Interpretación: 

Figura 6. Esquema de distribución de espacios del 
equipamiento.
Fuente: Elaboración propia

Usuarios pueden evitar traer visitantes 
al espacio. El espacio público exterior 
tiende a funcionar como una zona 
muerta que da la espalda al resto 
del área. Aunque la instalación se 
considera actualmente un lugar de 
paso en lugar de un destino, puede 
ser un recurso sin explotar que podría 
mejorar en gran medida la satisfacción 
de los usuarios y visitantes si se diseña 
para uso público. (U.S. General 
Services Administration, 2007)

 Si bien el muelle es visible desde 
la orilla de llegada de los visitantes (Figura 
7), la mayoría se moviliza en gabarra o 
canoas privadas que, en la actualidad, no 
se conectan directamente al equipamiento. 
Únicamente, las personas que cruzan en 
canoa, y posteriormente toman transporte 
terrestre para movilizarse al interior de 
la parroquia, tienden a pasar por el sitio. 
Estas dinámicas no permiten tener un uso 
constante.

 Adicionalmente, el bloque de 
tiendas y baños impide la relación del 
mirador de manera directa con la calle 

Figura 7. Ubicación y acceso al equipamiento 
Fuente: Elaboración propia
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principal, por lo cual el espacio colectivo 
se convierte en una zona muerta. 
Adecuaciones de diseño podrían permitir 
el mejor funcionamiento del espacio 
exterior, pero deberán estar acompañadas 
de estrategias para acercar al turista al 
equipamiento entre las rutas planteadas. 

 3) Seguridad de exteriores
 Puntaje obtenido: -5.2

 Interpretación: “Las medidas de 
seguridad perimetrales son demasiado 
JOFmDJFOUFT� EFTNFSFDJFOEP� B� MB�
administración del lugar y a su capacidad de 
apertura y accesibilidad al público en general” 
(U.S. General Services Administration, 2007). 

 El equipamiento no dispone de 
un cerramiento perimetral. Es una plaza 
BCJFSUB�� -B� DPOmHVSBDJØO� EFM� FTQBDJP� OP�
SFRVJFSF�EF�VO�mMUSP�EF�BDDFTP�BM�MVHBS��

 4) Imagen y estética de exteriores
 Puntaje obtenido: -4.8

 Interpretación: “la apariencia de 
la estructura es aceptable, sin restar 
WBMPS�B� MB�FEJmDBDJØO�QBSB� MPT�VTVBSJPT� Z�
el vecindario circundante”. (U.S. General 
Services Administration, 2007)

 La geometría y estética lograda 
con bambú, así como los espacios 
abiertos como plataformas para observar 
el río, resultan atractivas para los turistas 
y habitantes. Se convirtió en un hito 
JEFOUJmDBCMF� EFM� MVHBS� B� QFTBS� EF� MB�
EJmDVMUBE�EF�PDVQBDJØO��

 5) Acceso y circulación en exteriores
 Puntaje obtenido: -6

 Interpretación: “la estructura es de 
difícil acceso, sea en vehículo o a pie y las 
entradas pueden ser difíciles de localizar. 
El resultado, los espacios exteriores se 
sienten desconectados de los barrios 
aledaños y no generan mucha actividad 
pública como deberían” (U.S. General 
Services Administration, 2007). 

� &YJTUF� VOB� EJGFSFODJB� UPQPHSÈmDB�
entre la calle de acceso y la plataforma 
en la que se emplaza el equipamiento 
que se solventa a través de una rampa de 
acceso, sin embargo, las barreras visuales  
impiden la conexión a escala del peatón. 

 6) Conexiones con vecindarios aledaños
 Puntaje obtenido: -11.4 

 Interpretación: “los espacios 
públicos exteriores no contribuyen con el 
bienestar social y económico de la ciudad 
o del barrio en el que se encuentran 
ubicados. Esto tiene un efecto negativo en 
la satisfacción y percepción del público 
en cuanto a la estructura” (U.S. General 
Services Administration, 2007).  

 El equipamiento se utiliza 
eventualmente. Los vecinos próximos 
frecuentan el lugar para reuniones 
y asambleas del barrio o eventos 
particulares convocados, pero no es un 
lugar de destino para la comunidad y 
visitantes. 

� ,QWHULRUHV

 Para el presente análisis, se 
consideran interiores a la cubierta de 
bambú y todo lo que está bajo ella, tal 
DPNP� TF�NVFTUSB� FO� MB� mHVSB� ��� 1BSB� MB�
valoración de interiores se denomina 
lobby a la parte bajo la cubierta de bambú 
junto al mirador.  

 1) Manejo de interiores
 Puntaje obtenido: -5

 Interpretación: “al entrar a la 
estructura, la gente encuentra espacios 
con bajos niveles de actividad y un 
NBOUFOJNJFOUP�JOTVmDJFOUF��-PT�WJTJUBOUFT�Z�
usuarios sienten la falta de mantenimiento, 
afectando negativamente al respeto que 
le tienen a la estructura” (U.S. General 
Services Administration, 2007). 

 La falta de mantenimiento de la 
FTUSVDUVSB� EF� CBNCÞ� SFnFKB� QBUPMPHÓBT�
estructurales, problemas graves de 

Figura 8. Mirador al río Napo en 2020
Fuente: archivo de los autores
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humedad en la cubierta y consecuente 
peligro de colapso que no invita a las 
personas a permanecer en el espacio 
(Figura 9). 

 Bajo la cubierta existe un bloque 
con dos espacios para tiendas que 
la mayoría de tiempo permanecen 
asegurados (Figura 10). No se observó un 
uso de estos espacios.

 2) Diseño de interiores
 Puntaje obtenido: -2.4

 Interpretación: “a los interiores 
del lugar les faltan comodidades básicas 
y generan muy poco valor social y 
económico. Los interiores no crean  una 
atmósfera acogedora o cómoda, de modo 
que la gente pueda moverse tan rápido 
como sea posible” (U.S. General Services 
Administration, 2007).

 El espacio cubierto considerado 
JOUFSJPS� P� MPCCZ� SFTVMUB� JOTVmDJFOUF� QBSB�
las actividades colectivas, asambleas 
y eventos socioculturales de amplia 
concurrencia (Figura 11). 

 No existieron espacios de descanso 
en el diseño original, pero se destaca que la 
gente adaptó elementos estructurales para 
colgar hamacas de manera improvisada 
(Figura 12). Sin embargo, para ello se han 
cortado elementos tensores, alterando la 
estabilidad de la estructura.

 3) Seguridad en interiores
 Puntaje obtenido: 0 (No aplica)

Figura 9. Apuntalamiento provisional de la cubierta por 
riesgo de colapso en febrero de 2020.
Fuente: archivo de los autores

Figura 12. Improvisación de hamacas en la estructura de 
bambú
Fuente: archivo de los autores

Figura 10. Bloque de tiendas y servicios higiénicos 
permanecen cerrados
Fuente: archivo de los autores

Figura 11. Ocupación del espacio cubierto para reuniones 
pequeñas de vecinos
Fuente: archivo de los autores
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 Bajo el contexto de la metodología 
utilizada para el presente estudio este 
criterio de evaluación es el que menos se 
apega al caso. El concepto de ‘seguridad 
en interiores’ de la metodología aplicada 
está orientada a lugares con un lobby 
y una zona de seguridad e información 
para visitantes. La Punta de Ahuano es 
un espacio comunitario abierto con una 
DPOmHVSBDJØO�FO�MB�RVF�OP�BQMJDB�UFOFS�VOB�
seguridad antes de ingresar a los interiores. 

 4)Imagen y estética de interiores
 Puntaje: -6.8 

 Interpretación: “algunos elementos 
estéticos funcionan mejor que otros. 
Reconocer lo que está restando valor a la 
imagen de los espacios públicos interiores 
y enfocarse en las mejoras iniciales en 
estas áreas” (U.S. General Services 
Administration, 2007). 

 El criterio presenta diversos 
subcriterios con respecto a características 
EF�PSHBOJ[BDJØO�EFM� MPCCZ�EF� VO� FEJmDJP�
GFEFSBM��4JO�FNCBSHP�MB�DPOmHVSBDJØO�EFM�
equipamiento no se presta para tener una 
recepción en la zona considerada como 
lobby. 

 Por lo tanto, algunos de los 
criterios que evalúan la imagen y estética 
del interior relacionados a un área de 
recepción e información, decoración y 
señalética no son aplicables. 

 5) Acceso y circulación en interiores
 Puntaje: -1

 Interpretación: “los visitantes 
pueden orientarse por sus instalaciones sin 
GSVTUSBSTF� QFSP� UPEBWÓB� IBZ� JOFmDJFODJBT�
que mejorar” (U.S. General Services 
Administration, 2007).  
 
 Varios criterios sobre señalética 
para la circulación y mapas de ubicación 
no son aplicables por la escala del 
FRVJQBNJFOUP�� "EFNÈT� MB� DPOmHVSBDJØO�
del equipamiento de un piso no requiere 
de escaleras ni elevadores.

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 Los modelos de desarrollo 
capitalista, neoliberal y postdesarrollista 
comparten una semejanza en el sentido 

que el ‘ofrecimiento del desarrollo’ no se 
ajusta tal cual a la realidad amazónica.

 Asimismo, se resalta la presencia 
de un largo período postdesarrollista y 
la tensión entre el Estado y la población 
amazónica empobrecida que accede a 
medidas compensatorias diversas, como 
la construcción del equipamiento Punta 
de Ahuano, las casas post-inundación y 
algún fondo para proyectos productivos.

 De allí, que el caso de estudio 
tenga una contradicción permanente 
entre la mirada colonizadora occidental 
en el tipo de construcción y las vivencias 
interculturales del territorio Kichwa, como el 
uso de materiales amazónicos y aspectos 
simbólicos sostenibles. Finalmente, al ser 
una acción compensatoria temporal con el 
gobierno neoliberal de Lenin Moreno entró 
en abandono y desuso. 

 No obstante, la investigación acción 
participativa demuestró que se volvió un 
hito identitario dentro de la parroquia por 
su ubicación estratégica y forma novedosa 
frente a la construcción tradicional con 
caña guadua y que los habitantes realicen 
múltiples intentos por ocupar el espacio. 
Sin embargo, las condiciones físicas y 
administrativas lo imposibilitaron.

 El debate entre Asoahuanowarmir 
con las Asociaciones Jatary y Asoprokicha 
para la ocupación del espacio en Punta 
de Ahuano muestra las contradicciones 
que resultan de las formas de ocupación 
desde enfoques como el de Sumak 
Kawsay, como una forma de respuesta 
a las condiciones de reproducción de la 
vida, de sus sentidos, de sus formas de 
habitar en medio del transitar del tiempo 
y espacio y los modelos de desarrollo 
existentes en la Amazonía. Con un proceso 
mucho más profundo, desde la década de 
1960 hasta la actualidad, las asociaciones 
han continuado con su trabajo particular.
 
 La Asociación Asoahuanowarmi 
ha transitado un proceso de debate 
colectivo en la parroquia para la creación 
de su Centro de saberes que no pudo ser 
adaptado en el equipamiento Punta de 
Ahuano. En la actualidad, ya se encuentran 
en etapa de autoconstrucción de una 
nueva estructura de manera comunitaria y 
desde sus propios diálogos de saberes. 
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 Por tanto, se reitera que no 
FT� TVmDJFOUF� MB� JNQMFNFOUBDJØO� EF�
equipamientos físicos como solución a 
problemáticas de la parroquia, más aún si 
no se abordan con la participación de los 
usuarios y sin considerar el pensamiento, 
formas de habitar y aspiraciones de la 
comunidad. Pues, son estas falencias 
las que terminaron por desencadenar el 
abandono.

� &TUBT� DPOEJDJPOFT� TF� SFnFKBO� FO�
los resultados cuantitativos de las matrices 
de observación de la GSA. Los resultados 
de la valoración del equipamiento revelan: 
1) débil manejo de la estructura, 2) 
diseño que no provoca traer visitantes y 
que funciona como un espacio muerto 
la mayoría del tiempo; 3) apariencia 
aceptable pero que puede mejorar; 4) 
desconexión con otros elementos de 
la parroquia; y 5) el equipamiento no 
contribuye con la economía ni con el 
bienestar de la parroquia de Ahuano. 
Consecuentemente, se consideran a 
las matrices de observación de la GSA 
adecuadas para evaluar cuantitativamente 
al equipamiento siempre y cuando se 
hagan ajustes en algunos criterios de 
evaluación en cuanto a espacios interiores 
para ajustarse al contexto amazónico. 

 Los criterios de evaluación 
de exteriores se acoplan al caso 
adecuadamente. Estos criterios evalúan 
el uso de los espacios externos de la 
estructura, el mantenimiento, si es un punto 
de encuentro, si se hacen eventos y la 
presencia de áreas verdes. Sin embargo, 
los criterios para evaluar interiores no se 
ajustaron tanto. Las matrices de la GSA 
GVFSPO� EJTF×BEBT� QBSB� FEJmDBDJPOFT�
cerradas, con un lobby y una recepción con 
mMUSP�EF�TFHVSJEBE��&TUP�OP�DPSSFTQPOEF�BM�
diseño abierto del equipamiento. Por esta 
razón, la evaluación de seguridad no fue 
aplicable en absoluto. En cuanto a imagen 
y estética, no fueron aplicables criterios 
referidos a un espacio de recepción con 
mMUSP�EF�TFHVSJEBE�VCJDBEP�FO�FM�lobby. 

 Entonces, se demuestra que una 
metodología basada en el concepto de 
Placemaking es aplicable al equipamiento 
Punta de Ahuano y similares e, inclusive, 
puede ser una herramienta para los 
gobiernos locales para evaluar y 
monitorear obras de carácter público. 

Sin embargo, los ajustes que se deben 
hacer a los criterios de evaluación deben 
FTQFDJmDBS�MB�UJQPMPHÓB�EF�MBT�FEJmDBDJPOFT�
en cuanto a la valoración de interiores y, 
adicionalmente, ajustarlos a prácticas 
locales, formas de habitar y de concebir el 
espacio amazónico. Se puede argumentar 
que un análisis con la investigación acción 
participativa (IAP) sirve para generar 
criterios interdisciplinarios de evaluación 
del espacio —tanto abierto/cerrado y/o 
exterior/interior— que se apeguen a la 
cultura y costumbres comunitarias. 

 Nuevos modelos autogestionarios y 
participativos con apoyo externo, estatales 
y no estatales si pueden aportar a generar 
proyectos de infraestructura y equipamiento 
más sostenibles en el tiempo (Enet et 
al, 2008. p. 33) y pueden ser replicados, 
como es el caso de la comunidad Kichwa 
Añangu en el Río Napo que ha generado 
exitosos programas integrales en el 
Parque Nacional Yasuní manteniendo su 
cosmovisión y maneras de habitar a pesar 
de estar inmersos en el mercado turístico 
nacional e internacional (Durán-Calisto, 
2009). Este y otros casos tienen en común 
el carácter colectivo de las decisiones y el 
sentido de asociatividad que les permite 
reinterpretar otras formas de habitar y, a 
la vez, integrarse al modelo económico 
predominante de cada época histórica. 

 Además, cuestionan que la 
sostenibilidad en la arquitectura no sea 
TVmDJFOUF� MB� JODMVTJØO� EF� NBUFSJBMFT�
catalogados como sostenibles (por 
ejemplo, el bambú) para afrontar el 
problema de diseño. La complejidad 
del sistema constructivo no permitió 
que los usuarios que intentaron habitar 
el lugar pudieran realizar trabajos de 
mantenimiento.

 Finalmente, queda abierto el debate 
hacia la construcción de un concepto 
integral de arquitectura sostenible para 
un contexto amazónico, así como también 
un método de aproximación al proyecto 
que pueda abordar dimensiones como 
la gestión a largo plazo integrado a la 
valoración sociocultural participativa.

V. AGRADECIMIENTOS

 El proyecto ‘Plan maestro sostenible 
para la repotenciación del equipamiento 
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1VOUB� EF� "IVBOP�� GVF� mOBODJBEP� QPS� MB�
Convocatoria de Proyectos de Vinculación 
con la Sociedad 2019 de la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam. Así mismo, 
las actividades participativas se llevaron 
a cabo con la valiosa contribución de 
Asoprokicha, Jatary y la Asociación de 
Producción Artesanal Asoahuanowarmis, 
especialmente a Estela Cerda y Olga 
Cerda. 
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ANEXO 1.

Herramientas y técnicas participativas utilizadas en el 
proyecto Plan maestro sostenible para la repotenciación 
del Muelle Punta de Ahuano.

ASTUDILLO, et al.  - Transformaciones del habitar amazónico, un enfoque sociocultural, comunitario y arquitectónico. pp. 39-59         ISSN:1390-5007



60
EÍDOS 18

2021



61
EÍDOS 18

2021

Resumen: 

&M� QSFTFOUF� BSUÓDVMP� SFnFYJPOB� TPCSF� QFSTPOBKFT�
JOUFSBDDJPOFT�Z�DPOnJDUPT�FOUSF�NÞMUJQMFT�QSÈDUJDBT�EF�
producción espacial en el piedemonte de la Amazonía 
ecuatoriana, haciendo operativo algunos conceptos 
elaborados dentro del ‘Pensamiento descolonial’, 
en particular el concepto de ‘diferencia colonial’. El 
caso de estudio investigado es el Cantón Tena en 
Ecuador, un territorio marcado por desigualdades 
socioeconómicas, ecológicas y divergencias políticas 
aún más amplias. La hipótesis aquí apoyada es 
que, visibilizando las formas y las lógicas de la 
relación entre los diferentes grupos sociales que se 
establecen desde los cuerpos-saberes —que pueden 
ser entendidas como líneas de vida, Life Lines,— es 
QPTJCMF�JNBHJOBS�FTUSBUFHJBT�EF�QMBOJmDBDJØO�UFSSJUPSJBM�
en busca de nuevos espacios, economías y estilos de 
asentamiento. 

Palabras clave: pensamiento descolonial, pensamiento 
fronterizo, coexistencia, prácticas de habitar.

Abstract: 

5IJT� QBQFS� SFnFDUT� PO� GFBUVSFT� JOUFSBDUJPOT� BOE�
DPOnJDUT� CFUXFFO� NVMUJQMF� QSBDUJDFT� PG� TQBUJBM�
production in the foothills of the Ecuadorian Amazon, 
making some operational concepts elaborated within 
the Decolonial Thought’, especially the concept of a 
‘colonial difference’. This work analyzeds the Tena 
Canton in Ecuador, a territory marked by socio-
economic inequalities, ecological and even broader 
political divergences. This research shows the forms 
and logics of the relationship between the different 
social groups that are established from the bodies-
knowledge -that can be understood as lines of life, 
Life Lines. The paper aims to show that it is possible to 
imagine territorial planning strategies in search of new 
spaces, economies and settlement styles.

Keywords: Screen-wall, techno-capitalist, ubiquity, 
visual pornocracy, abstract operator.

1Fernanda, Luzuriaga Torres

1Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, fernanda.luzuriaga@upc.edu, 
ORCID: 0000-0002-0038-4118

LUZURIAGA, F. - Una entrada descolonial en la Amazonía ecuatoriana.. pp. 61-71                          ISSN:1390-5007

Una entrada descolonial en la Amazonía ecuatoriana.

A decolonial insight into the Ecuadorian Amazon.

EÍDOS No18. 
3FWJTUB�$JFOUÓmDB�EF�"SRVJUFDUVSB��Z�6SCBOJTNP
ISSN: 1390-5007
revistas.ute.edu.ec/index.php/eidos

Recepción: 17, 10, 2021 - Aceptación: 22, 11, 2021 - Publicado: 01, 12, 2021



62
EÍDOS 18

2021

I. INTRODUCCIÓN

Varios han sido los discursos desde los 
FTUVEJPT�VSCBOPT�QBSB�EFTDSJCJS�Z�QMBOJmDBS�
la Amazonía contemporánea. Una de 
las primeras discusiones planteadas, a 
mOBMFT�EF�MPT�B×PT����EFM�TJHMP�QBTBEP�GVF�
protagonizada por la geógrafa brasileña 
#FSUIB�#FDLFS�BM�EFmOJS�MB�"NB[POJB�DPNP�
una ‘foresta urbana’1. Desde entonces, 
un devenir de paradigmas de matriz 
occidental han tratado de posicionarse 
en este vasto territorio, pero al parecer 
la Amazonía siempre logra escapar por 
su condición de ubicuidad.  Si bien cada 
FYQMJDBDJØO� QBSUF� EFTEF� UJFSSB� mSNF� BM�
adentrarse los discursos tambalean.  En 
efecto, el piedemonte de la Amazonía 
ecuatoriana está habitado por una 
multiplicidad de pueblos y grupos sociales 
fronterizos que pueden describirse como 
‘habitantes de umbrales’, caracterizados 
por una extrema diversidad de prácticas 
del habitar y formas de producción 
espacial. En esta interacción, diversos 
fenómenos colonizadores y extractivos, así 
DPNP�mDDJPOFT�QPEFSPTBT�DPNP�HÏOFSP�Z�
raza, juegan un papel central.  Existe aquí 
una tarea pendiente.   

 En este contexto, consideramos 
importante ampliar la comprensión de 
la producción espacial en la Amazonía 
contemporánea. Esto implica un mirar 
diferente, quizá un mirar disidente, que 
actualice y abra nuevas posibilidades 
en los discursos.  Entonces, el objetivo 
aquí planteado va más allá de volver 
teóricamente obsoletos el empleo de 
tensiones conceptuales, dualismos, 
pares epistémicos irreductibles, como 
dispositivos casi emblemáticos que han 
logrado categorizar el territorio amazónico2.  
Es, por un lado, construir un discurso 
crítico en torno a estos paradigmas y 
dispositivos interpretativos-cognitivos de 
matriz occidental y, sobre todo, un intento 
EF�DBSUPHSBmBS�Z�TJUVBS�QBUSPOFT�Z�MØHJDBT�
espaciales en los que la interacción entre 
diferentes grupos sociales sea esencial al 
BTVNJS�FTQFDÓmDBT�QPTUVSBT�QSÈDUJDBT�EF�
relación y cuidado frente a los varios hilos 
de la Colonialidad del Poder3 que son aquí 
tejidos de maneras ‘otras’. Aníbal Quijano 
(2000) manifestaría este hecho como un 
proceso de ‘diferencia colonial’4. 

 Ahora bien, ¿cómo distinguir estas 
lógicas de producción espacial, líneas 
de vida en un entorno transformado por 
lógicas extractivas a gran escala?; ¿cómo 
visibilizar este conjunto heterogéneo 
de principios y prácticas en resistencia 
EFTEF� FM� VSCBOJTNP � {DØNP� JEFOUJmDBS�
las prácticas de la relación como un 
paso necesario para referirlas a través de 
estructuras socio-espaciales dadas o por 
DPOmHVSBS 

 Observando el cantón Tena, 
ubicado en los territorios de la Amazonía 
FDVBUPSJBOB� FT� QPTJCMF� JEFOUJmDBS�
dispositivos espaciales liminales, 
ecologías anidadas, habitados por 
una multiplicidad de pueblos y grupos 
sociales fronterizos.  La hipótesis apoyada 
es que, a través de una investigación 
de estos elementos y formas de relación 
entre diferentes entornos, es posible 
JEFOUJmDBS� FTUSBUFHJBT� EF� QMBOJmDBDJØO�
ecológica innovadoras para la Amazonía 
Ecuatoriana propiamente ‘decoloniales’ 
lejos de paradigmas y proyectos 
occidentales.  Si bien se ha desarrollado 
la perspectiva del pensamiento 
descolonial en el campo de los estudios 
sociales, por académicos en su mayoría 

1 Desde Europa la industrialización provocó el boom del 
caucho entre 1878-1912 desencadenando procesos 
acelerados de urbanización en la Amazonía brasileña, 
muchos planes ‘modernos’ (como Forlandia) se trazaron a 
partir de grandes infraestructuras viales que facilitaron la 
FYUSBDDJØO�EF�SFDVSTPT�FO�FTQFDÓmDPT�QFSJPEPT����

2 La Amazonía, al parecer, es uno de los principales 
lugares de experimentación para los discursos e ideas 
NPEFSOBT� EF� QMBOJmDBDJØO� GVOEBNFOUBMNFOUF� TF�
consideran dos escenarios como posibles el extractivista 
y el ambientalista. Así, los discursos hacen evidente cómo 
el hombre actúa sobre la naturaleza y no cómo el hombre 
es parte de un sistema vivo.  

3� &M� UÏSNJOP� $PMPOJBMJEBE� GVF� EFmOJEP� QPS� FM� QFOTBEPS�
latinoamericano Aníbal Quijano (1992), la dependencia 
que se debatió en América Latina en los años 60 y las 
SFnFYJPOFT� BIÓ� FTUSVDUVSBEBT� DPOMMFWBSPO� BM� BVUPS� B� MB�
elaboración conceptual y analítica del término, precisando 
que más allá de la dependencia política y económica 
se encontraba una mental, es decir, epistémica 
(superioridad-inferioridad; hombre blanco y los ‘otros’).  
Por tanto, Quijano plantea que la tarea fundamental de la 
descolonialidad es la reconstrucción epistemológica.  

4 Fricción entre el conocimiento local y los paradigmas 
occidentales, no la reutilización de lo auténtico o lo 
ancestral, más bien opera en la regeneración de las 
EJGFSFOUFT�GPSNBT�EF�DPOPDJNJFOUPT�MPDBMFT�BM�TFS�mMUSBEBT�
por valores ajenos. Pues, es justamente en el registro de 
estos estados que se dan una serie de formas de relación, 
EJGFSFODJBT�DPMPOJBMFT�FYJHVBT�EJGÓDJMFT�EF�JEFOUJmDBS���&O�
este sentido, la diferencia colonial es un pensamiento 
límite que opera como una máquina de descolonización 
epistemológica. 
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latinoamericanos5, consideramos pueden 
ser productivos dentro de los estudios 
urbanos y territoriales, permitiendo 
adoptar una perspectiva relacional que 
a su vez posibilite poner énfasis en las 
prácticas del cuidado y la relación del 
cuerpo con el territorio.  En este marco las 
prácticas de relación del cuerpo con el 
territorio podrían parecer borrosas dentro 
del urbanismo, sin embargo, la defensa 
del territorio en la Amazonía ecuatoriana 
—encarnada por cuerpos de mujeres de 
comunidades indígenas como un acto en 
continua resistencia—  es sobre todo un 
pensar-hacer en defensa del territorio que 
hace posible la coexistencia, dando lugar 
a lógicas espaciales regenerativas, formas 
de relación, líneas de vida que permitan 
la interacción entre diferentes grupos 
sociales y sus respectivos entornos y 
economías6. Líneas de vida entendidas 
como una ruptura frente a lógicas 
territoriales impuestas por los escenarios 
discursivos contemporáneos, enfocados 
en problemas extractivos y ambientales 
organizados cronológicamente en una 
línea de tiempo. 

III. BORDERS

 El cantón Tena7 tiene alrededor 
de 61 000 habitantes.  El sistema 
económico se basa, en gran medida, en 
actividades de extracción de petróleo y 
en una red de infraestructuras turísticas 
gestionadas en algunos casos por 
comunidades locales (Senplades, 2015).  
&M� FOUSBNBEP� VSCBOP� FTUÈ� EFmOJEP� QPS�
una serie de centros dispuestos a lo 
largo de la Troncal Amazónica E45 
(arteria vial), carretera 436, en la cual se 
ubican las parroquias8 de: Pano, Talag, 
Tena, Puerto Napo, Misahuallí, Ahuano 
y Chontapunta.  A lo largo de la arteria 
vial, los asentamientos tienden a crecer 
según lógicas de extensión lineal con baja 
densidad, articulándose en las partes 
más densas en estructuras de peine.  El 
cantón está habitado por una variedad de 
poblaciones marcadas por una diversidad 
de prácticas de vida y producción 
espacial.  Por un lado, están los mestizos 
(colonos) que habitan principalmente los 
centros urbanos de manera estrictamente 
occidental. Por otro, están las poblaciones 
indígenas asentadas esencialmente en los 
bosques, áreas rurales y áreas periubanas 
de los principales centros poblados9. 

Este segundo grupo está compuesto en 
gran parte por los Kichwa, una población 
andina trasplantada ya en el siglo XVI al 
pie del Amazonas por los colonizadores 
españoles y, posteriormente, atraídos 
por los procesos de Reforma Agraria 
y Colonización llevados a cabo por el 
Estado en la década de 1970 a través del 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 
y Colonización (IERAC)10. Y, en menor 
número por comunidades nativas de 
pueblos indígenas compuestos en este 
caso por los Waorani11. 

5 Walter Mignolo, Enrique Dussel, Edgardo Lander, Zulma 
Palermo, Arturo Escobar, Catherine Walsh, Santiago Castro 
Gómez, María Lugones, Adolfo Albán Achinte, entre otros.

6 Las luchas y reclamos asumidos por las mujeres 
amazónicas son un punto de partida para el reconocimiento 
IBDJB� MB� DPOmHVSBDJØO� EF� FYQSFTJPOFT� MPDBMFT� EFTEF�
cuerpos que denuncian estructuras patriarcales que están 
naturalizadas desde el núcleo familiar, comunitario, estatal 
y transnacional.

7 Como una apuesta al cambio de matriz productiva 
el gobierno de Rafael Correa denominó a Tena como 
el ‘laboratorio vivo’, un lugar para experimentar con 
nuevas economías basadas en la potenciación de las 
emergencias botánicas y biofarmacéuticas. Así, en 2013 la 
Asamblea Nacional anuncia la creación de la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam (selva en idioma shuar) en 
Tena. Contradictoriamente, su construcción fue privilegio 
del excedente económico generado principalmente por la 
explotación de petróleo (El Telégrafo, 2013), justamente 
después de la cancelación de la Iniciativa Yasuní-ITT 
(Wilson et al., 2015).  El proyecto inicial contemplaba la 
construcción de dos campus, en El Eno, Sucumbíos, en 
el norte de la Amazonía, centro de la industria petrolera 
y en El Pangui, Zamora en el extremo sur del país, centro 
de extractivismo minero (El Telégrafo, 2014). Iniciativas 
suspendidas por falta de recursos económicos.  

8 De éstas, solo la parroquia Tena es urbana.

9 De los 61 000 habitantes, el 62 % vive en el área rural y el 
38 % en el área urbana de Tena. El 38 % de los habitantes 
son mestizos, 57 % kichwa; 5 % Waorani (INEC 2010; 
PDyOT GAD Tena, 2011).

10 Creado en 1964, por la Junta Militar de Gobierno, ese 
mismo año se dictó la primera Ley de Reforma Agraria 
y Colonización, así como la Ley de Tierras Baldías y 
Colonización. El objetivo se centraba en establecer una 
política de distribución de tierras, pero sobre todo no 
afectar a los latifundios de las partes altas y a su vez ampliar 
MB�GSPOUFSB�EFNPHSÈmDB�Z�BHSÓDPMB�	(SJKBMWB�FU�BM������
�

11 La población Waorani de unos 3 000 habitantes se 
encuentra organizada en comunidades dentro de las 
provincias amazónicas de Orellana, Napo y Pastaza, 
entre los ríos Napo y Curaray. En la provincia de Napo 
los habitantes de esta nacionalidad se encuentran 
localizados en la parroquia de Chontapunta.  Su territorio 
está dividido por los llamados pueblos indígenas ‘no 
contactados’. De estos, hay dos tipos. Grupos indígenas 
que nunca entraron realmente en contacto con los 
pobladores y aquellos que, contactados a principios del 
siglo XX, decidieron en la década de 1960 aislarse por 
razones de escasa resistencia a las enfermedades que 
traían los nuevos habitantes. Un ejemplo de estos últimos 
son los Taromenani, un grupo de unos 300 individuos que 
inicialmente formaron un solo grupo con los Waorani y los 
Tagaeri, una población de unas 100 personas.  
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 Ahora bien, la Reforma Agraria 
y Colonización nos exige detenernos 
e indagar sobre sus bases.  Este 
QSPDFTP� TF� GPSKØ� B� mOBMFT� EFM� TJHMP� 9*9�
y primera mitad del siglo XX12, desde 
MBT� BDDJPOFT� DPOTUBOUFT� Z� mSNFT� EF� MPT�
movimientos indígenas de los Andes 
liderados por mujeres13. Pues, para los 
pueblos y nacionalidades indígenas la 
expropiación de sus tierras, en el proceso 
de colonización española, representó 
además un cercamiento de sus cuerpos-

saberes, no solamente del hombre sino 
también de la mujer, toda la familia se 
encontraba obligada a cumplir con los 
trabajos estipulados en la hacienda14. 
Este cercamiento de hombres y mujeres 
indígenas, según Quijano (1992), estuvo 
marcado al comienzo de una sistemática 
represión que “recayó, ante todo, sobre 
los modos de conocer, de producir 
conocimiento, de producir perspectivas, 
imágenes y sistemas de imágenes, 
TÓNCPMPT� NPEPT� EF� TJHOJmDBDJØO�� TPCSF�
los recursos, patrones e instrumentos 
de expresión formalizada y objetivada, 
intelectual o visual.” (p.13)  Para continuar 
con la imposición de modelos, patrones 
propios de expresión de los dominantes15, 
imprimiendo adicionalmente una noción 
EF�NJTUJmDBDJØO�TPCSF�FTUPT���1PS�UBOUP�MBT�
luchas lideradas por mujeres reclamaban 
también la liberación de sus cuerpos-
saberes, si bien no se logró la recuperación 
de sus tierras, estas luchas alcanzaron 
a desarticular el sistema hacendatario 
(Rodas, 2007a, 2007b).  Según Silvia 
Federecci (2004) este cercamiento de 
cuerpos-saberes no anuló la resistencia de 
los colonizados debido, esencialmente, a 
las luchas de las mujeres y el vínculo que 
mantenían con la tierra.

 En este contexto, para las 
comunidades kichwa de los Andes el 
proceso de colonización en la Amazonía 
TJHOJmDØ�VOB�NBOFSB�EF�SF�FYJTUFODJB�VOB�
reivindicación de sus saberes acerca de 
la tierra, una oportunidad para conectar 
con el territorio, una reactivación de un 
vínculo opuesto al proyecto colonial/
moderno, esta vez en tierras tropicales. 
&O� UBOUP�RVF�QBSB�FM�&TUBEP� MB� mHVSB�EF�
la ‘colonización’ en las tierras amazónicas 
y sus límites con la cordillera, al ser 
SFEFmOJEBT� DPNP� CBMEÓBT� 	(POEBSE�
y Mazurek, 2001), fue una válvula de 
escape al representar un área equivalente 
BM������EF�MB�TVQFSmDJF�OBDJPOBM�GSFOUF�B�
las fallidas Reformas Agrarias.  En esta 
ocasión, el objetivo de redistribuir tierras 
se vinculaba además con la expansión de 
MB�GSPOUFSB�BHSÓDPMB�Z�EFNPHSÈmDB�	+PSEÈO�
2003).  Cabe señalar que, en el caso de la 
zona norte de la Amazonía, la colonización 
no solo sirvió de sustituto a las reformas 
agrarias de los intocables latifundios y 
haciendas serranas y costeñas, sino que 
MB�DPMPOJ[BDJØO�TPCSF�UPEP�UVWP�MB�mOBMJEBE�
de formar un agregado de fuerza laboral 

Mapa 01. Cantón Tena.  Matriz urbano-rural
Fuente: Fernanda Luzuriaga Torres

12 En 1908 el presidente liberal Eloy Alfaro dicta la Ley 
EF�#FOFmDFODJB�NÈT�DPOPDJEB�DPNB� MB� -FZ�EF� A.BOPT�
Muertas’, que consistió en la expropiación de las haciendas 
(latifundios) que estaban en manos de órdenes religiosas 
desde la colonia. Los indígenas trabajaban estas tierras 
sin recibir remuneración y vivían dentro de la hacienda 
en un espacio reducido denominado Wasipungo. Al ser 
DPOmTDBEBT� FTUBT� QSPQJFEBEFT� QBTBSPO� B� NBOPT� EF�
arrendatarios, sin embargo, las relaciones de trabajo que 
los arrendatarios (nuevos patrones) de las haciendas 
pretendían imponer eran las mismas prácticas de sus 
anteriores dueños. Este acontecimiento dio lugar en 1919 
a una huelga de brazos caídos que duró más de un mes.

13 Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Rosa 
Cachipuela, Mercedes Catucumba, Angelita Andrango: 
mujeres que trabajaban en las haciendas localizadas al 
norte del país (Rodas, 2007b).

14 La hacienda fue un dispositivo espacial de dominación 
y control del territorio que hizo posible la consolidación de 
un sistema económico y, además, fue el lugar indicado 
para el cercamiento de los cuerpos al constituir la 
principal fuerza de trabajo, estableciendo así al cuerpo 
como la primera máquina esencial en el capitalismo. 
Tránsito Amaguaña manifestaría: los trabajos asignados 
tanto a mujeres como a niñas variaban según la edad, si 
no cumplían se aplicaban fuertes sanciones, a pesar que 
el trabajo era gratuito y los horarios variaban de acuerdo 
con los requerimientos del dueño de la hacienda. “Todos 
teníamos que trabajar duro para que nos dejen vivir en la 
hacienda” (Rodas, 2007a, 2007b).

15 No solamente para impedir cualquier tipo de 
QSPEVDDJØO�TJOP�UBNCJÏO�DPNP�JOTUSVNFOUPT�FmDBDFT�EF�
control cuando la represión se debilite en su constancia 
sistemática (Quijano, 1990).
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Mapa 02. Cantón Tena.  Patrón espacial de colonización 
impulsado por el IERAC
Fuente: Fernanda Luzuriaga Torres

dispuesta a satisfacer necesidades del 
proyecto petrolero16.

 Es así como el territorio de la 
Amazonía, objeto de los procesos 
de reforma agraria y colonización, se 
estructuró en un sistema espacial de 
bandas que se injertan en las arterias 
WJBMFT� QMBOJmDBEBT� QBSB� MBT� OFDFTJEBEFT�
de las empresas petroleras17, dando paso 
así al trazado de una sucesión de líneas, 
desde la primaria hasta la cuaternaria 
(fundamentalmente). Cada línea articula 
lotes estrechos y largos de 40/50 
hectáreas. El lado corto del lote hacia el 
frente mide entre 200 a 250 metros por 
unos 2 a 2.5 kilómetros de longitud.  Cada 
MPUF�TF�EFOPNJOØ�DPNP�mODB�FRVJWBMFOUF�B�
la hacienda.  Este modelo de colonización 
sustentado en bandas fue previamente 
experimentado en áreas rurales de Brasil.

 Sobre esta estructuración espacial, 
el establecimiento de las comunidades 
kichwa18 se llevó a cabo a lo largo del río 
/BQP�Z�TVT�BnVFOUFT�QSJODJQBMNFOUF��:�FO�
algunos casos, a lo largo de arterias viales 
secundarias. En tanto que los colonos 
(mestizos) se distribuyeron primero a 
lo largo de las carreteras principales, 
posteriormente la distribución hacia los 
respaldos de acuerdo al orden de llegada 
(Rudel 1993; Gondard y Mazurek, 2001).  
Los asentamientos de las comunidades 
Kichwa pueden contar desde unas pocas 
docenas hasta 150/200 habitantes, 
SFDMBNBOEP� TV� QSPQJB� FTQFDJmDJEBE�
cultural eventualmente basándose en 
economías rurales particulares (cultivo de 
cacao, café, banano, caña de azúcar) o en 
formas de turismo comunitario.  En caso 
EF� DPOnJDUPT� EFOUSP� EF� MB� DPNVOJEBE� P�
situaciones de superpoblación, parte de 
los habitantes se separan y establecen 
una nueva comunidad.  El proceso de 
‘brotación’ de la comunidad es muy 
intenso y corresponde a la ocupación de 
porciones de bosque.  

 Si el objetivo de redistribución 
territorial llevaba implícito la expansión de 
MB�GSPOUFSB�BHSÓDPMB�Z�EFNPHSÈmDB��BVORVF�
sobre todo el objetivo fue proveer de mano 
de obra para la actividad petrolera- se 
podría considerar que la lógica del sistema 
colonial/moderno se extendía hasta estos 
territorios.  El cercamiento o captación 
de los cuerpos en esta ocasión estuvo 

EJSJHJEP� FO� ACFOFmDJP�� EF� MPT� IPNCSFT��
El cuerpo de la mujer fue excluido al ser 
puesto en duda por la supuesta ‘ausencia 
de fuerza’, tanto para actividades 
agrícolas (monocultivos) como petroleras. 
Pero es justamente el cuerpo puesto en 
duda, bajo una perspectiva patriarcal, 
que paradójicamente le devuelve la duda 
al sistema al evidenciar la presencia de 
mTVSBT�EFTWFMBOEP�MB�GSBHJMJEBE�EFM�QPEFS�
en su pretensión de totalidad absoluta 
(Albán, 2017), exponiendo el valor de 
los cuerpos-saberes en el territorio.  
En efecto, este acto de dejar fuera ha 
fortalecido el rol de la mujer kichwa en 

16�2VF�EJP� JOJDJP�DPO�FM�EFOPNJOBEP�$BNQP�4IVTIVmOEJ�
en el año de 1969.  El auge económico de la década 
EF� MPT� TFUFOUB� Z� FM� mOBODJBNJFOUP� EF� BQSPYJNBEBNFOUF�
la mitad del presupuesto del Estado durante las últimas 
cuatro décadas ha sido sostenido en la extracción de 
crudo, principalmente, en las provincias de Sucumbíos y 
Orellana, con cinco campos hidrocarburíferos localizados 
FO�� 4IVTIVmOEJ� 4BDIB� -JCFSUBEPS� "VDB� Z� -BHP� "HSJP���
Además, la Amazonía fue el lugar apropiado para acoger 
otros procesos migratorios, efecto de acontecimientos 
naturales como sequías registradas en Manabí y Loja que 
provocaron la movilización de habitantes en busca de 
otros territorios. Es así como el nororiente se convirtió, de 
esta manera, en una de las zonas de mayor intensidad 
DPMPOJ[BEPSB�EFM�QBÓT�	'POUBJOF�����
���&O�mO�MB�BDUJWJEBE�
petrolera controló la organización del espacio, incluso 
JOnVZFOEP� FO� MB� SFDPOmHVSBDJØO� EF� BOUJHVBT� ÈSFBT�
urbanas en el piedemonte amazónico, ligadas estas 
a la actividad agrícola y ganadera y asentadas sobre 
suelos de origen volcánico; como son las ciudades: de 
Quijos, Tena, Archidona, Puyo, Macas, Sucúa y Zamora. 
Estas últimas ciudades y pueblos fueron en su mayoría 
establecidos por las poblaciones nativas, por la fertilidad 
natural de los suelos (Eberhart 1998; Altmann 2013). Estas 
acciones en un amplio marco, consolidaron el proceso de 
empoderamiento del Estado sobre el territorio amazónico, 
el cual hasta mediados de la década de los noventa 
continuaba en disputa con su par peruano. 

17 En 1970 Texaco construye vías tanto de primer orden 
(Quito-Lago Agrio) como vías de segundo orden. 

18 Los territorios Kichwa en el cantón cubren alrededor de 
157 000 hectáreas.
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el territorio, dando paso a ecologías, 
dispositivos y prácticas espaciales como 
FYQSFTJPOFT� APUSBT�� CBKP� VOB� 	FTQFDÓmDB
�
perspectiva feminista.  Haciendo posible, 
además, su ‘fuga’ logrando organizar 
redes sociales y económicas que, si bien 
surgen desde demandas propias de su 
género, van articuladas con demandas de 
sus comunidades y feminismos indígenas 
en construcción19. Estos actos emergen 
como un ejercicio necesario de auto 
reconocimiento étnico en clave de género 

(Fernández, Rodríguez y Vargas, 2019).  
Sin embargo, como anota María Lugones 
(2008) las luchas de las ‘mujeres de color’ 
han sido indiferentes primero para aquellos 
hombres que “continúan siendo víctimas 
de la dominación racial, de la colonialidad 
del poder, inferiorizados por el capitalismo 
global.” (pp. 75-76)  Para la autora este es 
el primer plano de invisibilización. 

 Un ejemplo de estos dispositivos 
espaciales, en los territorios kichwa en las 
áreas de contacto entre las áreas cultivadas 
y el bosque, es la denominada Chakra.  
Un particular ‘huerto forestal’ estructurado 
EFOUSP� EF� MB� mODB� 	������ IFDUÈSFBT
� FO�
el que se produce una diversidad de 
cultivos20 ordenados según un ensamblaje 
aparentemente aleatorio en el que todas 
las especies tienen intercambios bióticos 
entre ellas. También, la presencia de aves 
o animales que viven solo en este entorno 
es común. Estos espacios son cuidados 
y asistidos por los cuerpos-saberes de 
las mujeres, las llamadas Chakramamas.  
Son ellas las que saben cómo controlar los 
ciclos ecológicos y las asociaciones entre 
MBT�FTQFDJFT�GPSFTUBMFT�EFmOJFOEP�BTÓ�TV�
propia ecología. La chakra es, por tanto, 
un espacio cuyas disposiciones y medidas 
hacen referencia a los cuerpos de las 
mujeres, sus posibilidades de operación 
manual y las formas en que se manejan e 
incorporan acciones y estímulos sobre el 
territorio de esos lugares.  Esta capacidad 
no debe ser considerada como una 
propiedad de un sujeto que actúa sobre 
un objeto, sino de todo un sistema de 
relaciones en un entorno dado a gran 
escala.

 La imagen de la chakra invoca en 
VOB� FTDBMB� NFOPS� B� MB� FTUSVDUVSB� USØmDB�
de la selva que funciona, desde un punto 
de vista ecológico, como un lugar de 
transición entre el medio rural y la selva.  
Pero también es un ‘nudo’, una conexión 
entre las dos ecologías diferentes. Este 
espacio está vinculado a las economías de 
subsistencia, pero también es un elemento 
que permite la integración de ingresos y 
la posibilidad de entrelazar las economías 
locales con las transnacionales. Uno de los 
productos más cultivados es el cacao que, 
vendido a las cooperativas locales, a su 
vez se exporta semiacabado a los grandes 
productores extranjeros de chocolate. A lo 
largo del valle del Alto Napo hay alrededor 

19�-PT�QSJODJQJPT�EF�DVJEBEP�FO�CFOFmDJP�EF�MB�DPNVOJEBE�
podríamos decir, son bastante cercanos al feminismo 
comunitario, experiencias en construcción en Guatemala 
y Bolivia, designado así por intelectuales y activistas 
indígenas feministas decoloniales como Lorena Cabnal 
(2010, 2014) y Julieta Paredes (2010).  Por ejemplo, 
en el caso de las mujeres kichwas del canton Tena, la 
constitución de asociaciones que representan instrumentos 
KVSÓEJDPT� BNQBSBEPT� QPS� MBT� WFOUBKBT� Z� CFOFmDJPT� EF�
la Economía Popular y Solidaria (EPS) han permitido el 
reconocimiento público de los valores y principios de 
otras formas de hacer economía. Estos actos pueden 
considerarse como una manifestación que justamente 
desde la administración de los cuidados a cargo de las 
mujeres indígenas posibilitan su reconocimiento legal y, 
con ello, la posibilidad de comercializar sus productos 
agrícolas, en este caso, en puntos gestionados con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. En 
este sentido, el formar parte de una asociación es una 
NBOFSB�EJHOB�Z�FmDJFOUF�QBSB�DPNCBUJS� MB�NBSHJOBMJEBE�
evitando desalojos y retención (pérdida) de sus 
productos.  Además, el formar parte de asociaciones 
les da acceso a otras oportunidades que les permite ser 
parte de capacitaciones con organismos nacionales e 
internacionales.  

20 Alrededor de 65 especies de plantas, muchas de las 
cuales son nativas. Desde cultivos anuales de raíces y 
tubérculos como la yuca (Manihot esculenta), así como 
cultivos semipermanentes de árboles frutales como el 
banano, naranjilla (Solanum quitoense), árboles frutales 
permanentes como cacao, café, chonta (Juania Australis), 
naranjo, guayusa (Ilex guayusa), hasta árboles forestales 
y especies medicinales y ornamentales.  

Mapa 03. Cantón Tena.  Chakra 
Fuente: Fernanda Luzuriaga Torres
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de 150 familias involucradas en los 
procesos de producción, procesamiento y 
comercialización del cacao producido en 
la chakra (Cerda, 2019).  

 El número de chakras que pueden 
cuidar las Chakramamas varía, pudiendo 
ser hasta tres21. En algunos casos las 
chakras se encuentran de lado y lado del 
río Napo, en ocasiones en las islas que se 
forman en el río.  El cuidado para estos 
espacios se encuentra programado dentro 
de cada semana. Generalmente, hay una 
chakra que está localizada más distante 
de las otras. Surge así la necesidad de 
construir casas dentro de estos espacios, 
siendo esta cuestión otro particular de la 
chakra22��1PESÓBNPT�EFmOJS�FTUB�TJUVBDJØO�
como una segunda estrategia espacial, 
un habitar multi-situado que responde 
a un proceso de ‘diferencia colonial’, 
fricción entre los imaginarios presentes 
occidentales y ancestrales.   

 Los movimientos entre estas 
TJUVBDJPOFT�EFmOFO�GPSNBT�EF�IBCJUBS�EF�DPSUB�
duración. Estos movimientos vinculados 
principalmente a motivos económicos y de 
subsistencia permiten entender la vivienda, 
no como un espacio doméstico en el sentido 
occidental (como un lugar para la familia), 
sino como una infraestructura de apoyo a 
las economías de la comunidad.  Por esta 
razón, los alojamientos kichwas están muy 
BSUJDVMBEPT�FTQBDJBMNFOUF�DPO�FM�mO�EF�EBS�
cabida a una diversidad de usuarios.  En 
los últimos años el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI) ha intervenido 
en el territorio kichwa, principalmente en 
los centros poblados, con la construcción 
de casas de 4 x 5 metros. A diferencia 
de las casas sobre pilotes construidas 
FO� MBT� DIBLSBT� RVF� TPO� FEJmDBDJPOFT�
ecológicamente cómodas, las viviendas 
construidas a través del MIDUVI son, en 
muchos aspectos, inhabitables. A pesar 
RVF�OP�TPO�nFYJCMFT�B�NPEJmDBDJPOFT�QBSB�
hacerlas más acogedoras para habitarlas, 
estas viviendas son adecuadas en algunos 
casos para espacios que se emplean para 
lugares de trabajo (reparación de redes 
para la pesca o actividades artesanales), 
sumándose así un espacio más en sus 
movimientos.

 Cabe señalar que, si bien el 
habitar multi-situado está caracterizado 
por movimientos de corto plazo, también 

en ocasiones puede ser de largo plazo. 
Este movimiento se dispara cuando es 
necesario acudir por períodos de unos 
meses a viviendas ubicadas en la capital 
o en las principales ciudades andinas.  
Estos movimientos están vinculados de 
igual manera a motivos económicos y de 
subsistencia, fundamentalmente.

 Ahora bien, la reestructuración 
territorial o colonización de la Amazonía a su 
vez trajo consigo fricciones con poblaciones 
nativas. Si bien las comunidades Kichwa son 
principalmente agrícolas, las comunidades 
Waorani tienen diferentes estilos de vida. 
Sus asentamientos, pequeños caseríos en 
las que residen aproximadamente de 30 a 
100 habitantes, se encuentran dentro del 
bosque23. Los territorios son autónomos y 
el acceso no es gratuito24.  Los waorani son 
básicamente seminómadas, por motivos 
laborales, se desplazan por períodos cortos 
entre varios pueblos de su etnia, en la selva 
amazónica ecuatoriana y peruana o en las 
ciudades andinas. En comparación con las 
de los Kichwa, las economías de los Waorani 

21�%F�BDVFSEP�B�MP�RVF�TF�IB�QPEJEP�WFSJmDBS�HFOFSBMNFOUF�
por las herencias recibidas, el área por tanto también 
puede fraccionarse.

22 Las casas son construidas con el apoyo de la comunidad 
	NBOP� EF� PCSB
� B� USBWÏT� EF� MB� mHVSB� EF� MB� NJOHB�� -BT�
casas son infraestructuras de limitada duración, por su 
materialidad, por las condiciones climáticas y, sobre todo 
cuando están ubicadas al margen del río Napo.

23 Un ejemplo es la comunidad de Komipare, cercana 
al centro urbano de Chontapunta, al este de Tena. Este 
asentamiento está formado por 14 familias para un total de 
63 habitantes. Cada familia vive en casas sobre pilotes, 
dispuestas en varios niveles, con partes cerradas y otras 
QSPUFHJEBT�TPMP�QPS�FM�UFDIP��-PT�FEJmDJPT�FTUÈO�EJWJEJEPT�
en varias secciones colocadas una al lado de la otra o 
separadas por intersticios y unidas por pequeños puentes. 
&TUF�UJQP�Z�GPSNB�EF�WJEB�TF�EFmOJØ�F�JNQVTP�B�QBSUJS�EF�
mediados del siglo XX. Anteriormente, cada comunidad 
vivía en una gran casa común capaz de albergar hasta 
cuarenta personas.

24 El propietario de la tierra comunitaria es la Nación 
Waorani, reconocida por el Estado como entidad legal.

Imagen 01. Cantón Tena.  Habitar multi-situado (Esthela 
Cerda) desde la izquierda: vivienda en la chakra más 
lejana, vivienda en la chakra a una distancia intermedia, 
vivienda chakra a orilla del río Napo, casa MIDUVI 
NPEJmDBEB�
Fuente: Fernanda Luzuriaga Torres
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son más frágiles, se basan en la caza, la 
artesanía y el turismo. Las porciones de la 
selva amazónica manejadas por los Waorani, 
si bien se presentan como bosques en su 
estado original, corresponden a ecologías 
controladas a gran escala en las que se 
intenta incentivar el crecimiento de especies 
útiles para las necesidades alimentarias y 
productivas de la comunidad. Comparado 
con el bosque controlado por los Kichwa, el 
de los Waorani es, desde el punto de vista 
vegetativo, más denso y climáticamente 
más fresco25.

 En el transcurso del tiempo, los 
territorios de estas comunidades han 
desencadenado una serie de fricciones y 
tensiones que han podido desencadenar 
episodios de violencia. Sin embargo, los 
dos grupos tienen intensos intercambios 
sociales entre sí gracias a matrimonios mixtos 
y economías fuertemente entrelazadas, 
lo que regula espacialmente estos 
intercambios es un dispositivo particular, 
una membrana o zona de contacto entre 
estos territorios de distintas lógicas26. Una 
de estas membranas espaciales se puede 
JEFOUJmDBS� FO�FM� FTQBDJP� FOUSF� MPT� DFOUSPT�
de Ahuano y Gareno, en el Alto Napo.  
Ahuano tiene unos 3 000 habitantes y es 
una de las principales parroquias rurales 
del territorio Kichwa con un total de 41 776 
hectáreas y contiene en su interior unas 42 
comunidades menores27. Este territorio se 
encuentra en contacto con la comunidad 
Waorani de Gareno, compuesta por unos 
200 habitantes que gestiona su propio 
territorio de unas 23 000 hectáreas. 

 No obstante, entre estos dos 
BNCJFOUFT� MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� VO� UFSDFS�
dispositivo espacial es la expresión de 
procesos de ‘diferencia colonial’ que, 
en algunos casos, aparece como una 
membrana espacial ‘opaca’, línea de 
vida que funciona al mismo tiempo 
como espacio de distanciamiento entre 
las dos comunidades y como lugar de 
intercambios sociales y económicos. En 
FTUF� ÞMUJNP� DBTP� TF� QVFEF� EFmOJS� DPNP�
ejemplo de ‘Comercio silencioso’ a través 
del cual los Kichwa obtienen suministros 
de carne y productos del bosque y 
los Waorani de telas, herramientas y 
alimentos de origen industrial.  En todo 
caso, esta membrana espacial funciona 
como un lugar de ‘separación relacional’ 
o ‘disyunción inclusiva’ (Bene, Deleuze, 
2002) que nutre un intercambio entre 
‘diferencias’ distantes de los imaginarios 
occidentales basados en conceptos 
EF� NJYJUÏ� nVJEF[� Z� QPSPTJEBE�� "� MB�
vez, puede ser considerado como una 
FYQSFTJØO�EF�VO�FTQFDÓmDP� AQFOTBNJFOUP�
espacial local’ o  puede conceptualizarse 
como una expresión de un pensamiento 
fronterizo particular y, por analogía, de 
un border design amazónico (Anzaldúa, 
����
�RVF�BMVEF�B�MB�QPTJCJMJEBE�EF�EFmOJS�
FTUSBUFHJBT� EF� EJTF×P� Z� QMBOJmDBDJØO� EF�
los territorios amazónicos como conjuntos 
de ‘pensamientos espaciales locales’28. 

25 Dentro del bosque hay pequeños huertos forestales 
llamados kewenkore. Comparados con la chakra, el 
sistema de cultivo hortícola-selvático de los Kichwa, el 
kewenkore es más pequeño, generalmente mide de media 
hectárea a una hectárea y se cultiva en rotación para 
promover la regeneración del suelo a través del rebrote 
de vegetación espontánea. Las especies cultivadas son 
maíz, yuca, plátano verde y cacao.

26 El concepto de ‘zona de contacto’ deriva del trabajo de 
Mary Louise Pratt (1991), quien lo utiliza para describir el 
lugar donde las diferentes culturas se enfrentan entre sí a 
USBWÏT�EF�SFMBDJPOFT�JOUFSBDDJØO�DPOWJWFODJB�Z�DPOnJDUP�

27 La población total es de 5.579 habitantes, de los cuales 
el 96% son ciudadanos kichwa (GAD Ahuano, 2015).

28 El concepto de Border Thinking fue utilizado por primera 
vez por Gloria Anzaldúa en su libro Borderlands / La 
Frontera: The New Mestiza (1987) y posteriormente fue 
desarrollado por pensadores decoloniales, sobre todo 
por Walter Mignolo (2001). Se basa en la idea de que 
lo teórico y lo epistémico deben tener una dimensión 
vivida, y que hay teorías que están en las fronteras de la 
matriz colonial de poder.   El Border Thinking no se da 
independientemente de la modernidad, sino en respuesta 
a ella, como parte de las luchas contra el aparato opresor 
de la matriz colonial de poder. Entonces Border Thinking 
es la epistemología de la exterioridad, es decir, del exterior 
creado desde dentro (Mignolo, Tlostanova, 2006). Border 
Thinking es pensar desde el exterior, utilizando lenguajes 
alternativos a tradiciones de conocimiento.

Mapa 04. Cantón Tena.  Zona de Contacto, Separación 
Relacional.
Fuente: Fernanda Luzuriaga Torres
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 Esta membrana se encuentra 
articulada según la secuencia de líneas, 
desde la primaria hasta la cuaternaria 
que trazan casi exactamente las 
huellas de la colonización agraria 
impulsada por el IERAC. Partiendo 
desde el asentamiento Kichwa hacia el 
asentamiento Waorani, la primera franja 
de territorio corresponde a un tramo de 
bosque de 1 kilómetro de longitud dentro 
del cual se ubican las infraestructuras 
turísticas, los denominados ecolodges, 
algunos gestionados por la comunidad. 
La segunda franja de unos 2-2.5 kilómetro 
EF�MPOHJUVE�TF�FODVFOUSB�DPOmHVSBEB�QPS�
las chakras. La tercera franja de unos 2.5-
3 km de espesor es un tramo de bosque 
protegido. El río Napo separa la tercera 
de la cuarta franja, un tramo de reserva 
forestal de 3-4 kilómetros de espesor. 
Más allá de este último entorno comienzan 
los asentamientos Waorani. Las líneas 
divisorias de estas bandas coinciden por 
un lado con caminos y ríos y, por otro lado, 
DPO�MBT�SVUBT�EF�DPMPOJ[BDJØO�EFmOJEBT�QPS�
el IERAC29.

III. BORDER THINKING. BORDER 
DESIGN

� -B�JEFOUJmDBDJØO�EF�FTUPT�QSPDFTPT�
formas de habitar, ecologías, membranas 
y dispositivos espaciales tiene como 
PCKFUJWP� EFmOJS� MØHJDBT� SFMBDJPOBMFT� RVF�
ofrezcan condiciones para la convivencia 
e intercambio cultural, incorporando y 
negociando patrones occidentales.  En 
MPT� USFT� DBTPT� JEFOUJmDBEPT� FO� FM� ÈSFB�
de estudio no hay tantas condiciones 
híbridas, sino la expresión de espacios y 
procesos de separación relacional.

 Además, parte de este esfuerzo se 
SFmFSF�B�VOB�SFnFYJØO�TPCSF�EFTDPMPOJ[BS�
QSÈDUJDBT�Z�EJTDVSTPT�EF�QMBOJmDBDJØO�QBSB�
la Amazonía contemporánea, superando 
los discursos amazónicos tradicionales, 
generalmente enfocados en los temas 
de protección ambiental o protección 
pasiva de la naturaleza. También ha sido 
un esfuerzo por entender la cuestión 
del ‘género’ dentro de los procesos de 
producción espacial. Como sostiene María 
Lugones (2008), en América Latina la 
modernidad / colonialidad se ha impuesto 
B� USBWÏT�EF�BSUJDVMBDJPOFT�FTQFDÓmDBT�EF�
raza y género, produciendo jerarquías 
y sistemas de valores en los que la 

dimensión femenina se ha visto disminuida 
a límites precisos. Por lo tanto, una 
SFEFmOJDJØO�EFTDPMPOJBM�EF�MBT�FTUSBUFHJBT�
EF� QMBOJmDBDJØO� BNB[ØOJDB� EFCF� QBTBS�
por la incorporación de cuestiones de 
género y raza en el discurso urbano30. 
El reconocimiento de una perspectiva 
feminista descolonial —en oposición a 
los paradigmas patriarcales occidentales 
y principios rígidos de abstracción, 
racionalización y sistematización— podría 
GBWPSFDFS� B� MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� TBCFSFT�
Z�QSÈDUJDBT�FTQBDJBMFT�ÞUJMFT�QBSB�EFmOJS�
como lo demuestra el caso de la chakra que 
representa una estructura socioespacial 
basada en modelos de organización 
matriarcal, una espacialidad incrustada 
basada en las medidas y posibilidades 
operativas de los cuerpo-saberes de las 
Chakramamas.

 Por lo tanto, los planes y políticas 
innovadoras para los territorios y 
sociedades amazónicas solo pueden 
EFmOJSTF� JNBHJOBOEP� PUSBT� GPSNBT� EF�
proyectos que no se conciben como 
proyectos modernizadores.  En este 
TFOUJEP�IBCMBS�EF�MB�DPOmHVSBDJØO�FTQBDJBM�
de la Chakra y de la relación de cuidado 
del cuerpo con el territorio es visibilizar 
VO�QSPDFTP�EF�EJGÓDJM� JEFOUJmDBDJØO��1VFT�
lo habitual en la Amazonía es explorar un 
entorno de prácticas extractivas en base a 
una organización patriarcal que observa al 
cuerpo —de todos los habitantes, no solo 
de las comunidades indígenas— como 
una máquina capaz de producir fuerza, 
en la cual los movimientos corporales 
son concebidos como procesos lineales 
autómatas, procesos en los que no existe 
relación, solo dominación.  

� %F�JHVBM�NBOFSB�MB�JEFOUJmDBDJØO�EF�
las denominadas membranas espaciales 
EFmOJEBT� EFTEF� FM� SFDPOPDJNJFOUP� Z�
valoración de las diferencias, como un 
acto de diplomacia, profundamente 
necesario en un Estado Plurinacional nos 

29 Este sistema de rutas ahora es aceptado por las 
comunidades. No existen formas indígenas de delimitación 
anteriores.

30 El concepto de género, como el de raza, sostiene 
Lugones, es una construcción colonial que produce 
relaciones socioespaciales precisas. Según Lugones, 
antes de la llegada de los colonizadores a América, 
existían posiciones de género distintas a las jerárquicas y 
dicotómicas impuestas por los propios colonizadores.
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QFSNJUF� SFnFYJPOBS� TPCSF� NBOFSBT� PUSBT�
de producción espacial como líneas de 
vida que reclaman respeto hacia la ética 
del cuidado frente a las diferencias y frente 
al vínculo del cuerpo con el territorio31, 
un tejido de interrelaciones que conecta 
pensamientos espaciales locales como 
una declinación del pensamiento/diseño 
fronterizo amazónico (Anzaldúa, 1987).  

� &OUPODFT� MB� JEFOUJmDBDJØO� EF�
estos procesos, ecologías y dispositivos 
espaciales que se tejen como procesos 
de ‘diferencia colonial’ desde la relación 
con el territorio podrían ser interpretados 
como ecologías opuestas al orden 
moderno y, por tanto, descoloniales. Este 
vínculo hace que al analizar este tipo de 
espacios se requiera un mirar diferente, 
pues no solamente se trata de ‘otros’ 
procesos de relación, sino se trata a la 
vez de explicar otras líneas de vida bajo 
una perspectiva relacional, femenina 
y ecologías construidas a partir del 
cuerpo de la mujer. Líneas de vida que 
representan ‘fracasos’ y metabolizaciones 
caníbales de proyectos de modernización 
colonial.  

 El habitar amazónico consiste en 
tejer relaciones a través de incorporaciones, 
anudados, distanciamientos: estilos de 
vida y formas de producción espacial que 
nada tienen que ver con los discursos 
patrimonializadores e identitarios. Hablar 
de proyecto descolonial tiene, por tanto, 
este sentido: vivir en la Amazonía es algo 
vacilante, basado en relaciones que no 
son ni de dominación ni de aprehensión, 
sino de ocultación, penetración y mimesis. 
Al disolver la distinción entre naturaleza y 
cultura, el habitante no es un sujeto que 
actúa desde el exterior sobre el espacio, 
sino que se ‘entreteje’, se incorpora a él.  
Dentro de estos procesos es importante 
el aporte de los feminismos indígenas, 
saberes y prácticas espaciales útiles en 
oposición a los paradigmas de orden 
moderno capitalista del patriarcado 
colonial propios de una matriz occidental.
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Resumen: 

&M�FYUSBDUJWJTNP�TJHOJmDB�BM�NJTNP�UJFNQP�VO�TJTUFNB�
económico y un modelo de apropiación territorial. 
Apropiación de recursos materiales e inmateriales que 
tienden a reorganizar el espacio y las formas de vida 
de los territorios, transformándolo sustancialmente con 
implicaciones sociales, ambientales, económicas y 
espaciales irreversibles. En este sentido, la presente 
investigación, a través de un estudio transversal 
que pone en relación el espacio y los actores que 
lo producen, construyendo diagramas y dibujos 
EFTDSJQUJWPT� RVF� EFUBMMBO� EF� NBOFSB� SFnFYJWB� FM�
espacio de la extracción, hace una introspección 
sobre los caracteres socio-espaciales generados por 
las actividades extractivas mineras en el pie de monte 
BNB[ØOJDP� FDVBUPSJBOP� EPOEF� DPOnVZFO� BDUJWJEBEFT�
industriales a gran escala y artesanales (informales) a 
pequeña escala. Se sostiene que la minería industrial 
desencadena procesos lineales mientras que la 
minería artesanal desencadena procesos densos con 
lógicas incrementales.

Palabras clave: Extractivismo, minería industrial, 
minería artesanal, minería informal, Nambija, Proyecto 
Mirador. 

Abstract: 

Extractivism means both an economic system and 
a model of territorial appropriation. Appropriation 
of material and immaterial resources that tend to 
reorganize the space and ways of life of the territories, 
transforming it substantially with irreversible social, 
environmental, economic and spatial implications. 
In this sense, the present research, through a cross-
sectional study that relates the space and the actors 
that produce it, constructing descriptive diagrams 
BOE� ESBXJOHT� UIBU� SFnFDUJWFMZ� EFUBJM� UIF� TQBDF� PG�
the extraction, makes an introspection on the socio-
cultural characteristics, space generated by mining 
extractive activities in the Ecuadorian Amazon foothills 
where large-scale industrial activities and small-scale 
(informal) artisanal activities converge. It is argued 
that industrial mining triggers linear processes while 
artisanal mining triggers dense processes with 
incremental logics.

Keywords: intermediate city, social interactions, 
narratives, urban periphery, neighborhoods. 
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I. INTRODUCCIÓN

 Por su riqueza natural, la región 
amazónica ecuatoriana constituye a la vez 
un lugar fundamental para la economía del 
país y por tanto un territorio en tensión. Aquí 
se encuentran tres de los cinco proyectos 
mineros a gran escala, considerados 
estratégicos para la economía del país. 
En los mismos lugares donde se realizan 
estas actividades extractivas formalmente 
reconocidas existe un fenómeno paralelo 
de extracción informal a pequeña escala. 
La convivencia de estos dos procesos 
de extracción en un mismo territorio 
está desencadenando procesos socio-
espaciales que se entrelazan económica 
y espacialmente.

 De acuerdo con la ley ecuatoriana 
de 2018, Ley de minería, la actividad 
“minera artesanal” es la que se realiza 
a través del trabajo individual, familiar o 
asociativo de quienes realizan actividades 
mineras autorizadas por el Estado1. Se 
caracteriza por el uso de herramientas, 
máquinas sencillas y portátiles destinadas 
a la obtención de minerales cuya 
comercialización en general solo permite 
cubrir las necesidades primarias de la 
persona o grupo familiar que las realiza 
(Ley de minería, 2018, art. 134)2. Asi 
mismo, el otorgamiento de los permisos 
para las labores de minería subterrane no 
podrá exceder de 4 héctareas mineras, 
ni de 6 héctareas para labores a cielo 
abierto.

 Por otro lado, se considera 
explotación ilegal de minerales a las 
operaciones, trabajos de minería en 
cualquiera de sus fases que no tienen 
título o permiso legal correspondiente 
(ibid, art.56). Estas se ubican en todas 
las escalas de minería legalmente 
establecidas (Heck, 2014). 

 Según, los actores de política 
sectorial, existe una diferencia entre  minería 
informal (se considera grupo mineros 
artesanales y pequeños) y minería ilícita 
(se considera la minería mediana y gran 
escala), pues la minería informal puede 
llegar a legarlizarse y no utiliza maquinaria 
TPmTUJDBEB�Z�FT�EF�TVQFSWJWJFODJB��.JFOUSBT�
que, la minería ilicíta no tiene permiso para 
VUJMJ[BS� NBRVJOBSJB� TPmTUJDBEBT� EF� HSBO�
envergadura, es temporal y arrasa con 
todo (Agencia de Regulación y Control 
Minero, ARCOM).

� 1PS�UBOUP�QBSB�mOFT�EF�MB�QSFTFOUF�
investigación los términos artesanal, 
formal, informal, pequeña minería son 
utilizados para referirse a procesos 
extractivos que producen fenómenos 
espaciales similares. 

 Se apoya como hipótesis que para 
referirse a un mismo proceso extracción 
RVF� VUJMJ[B� UFDOPMPHÓBT� OP� TPmTUJDBEBT�
que extrae volúmenes entre 10 toneladas 
por día, ejecutada por grupos familiares 
o pequeñas asociaciones de mineros 
cuya comercialización permite cubrir las 
necesidades primarias de las familias 
mineras, es útil considerarlas como 
sinónimos para referirse a fenómenos en 
opisición a los procesos industriales a 
gran escala.

 Las características y condiciones 
geológicas-mineras,aptos para “pequeña 
minería”,  así como sus parámetros técnicos, 
volumenes de explotación, capacidad 
JOTUBMBEB� EF� CFOFmDJP� P� QSPDFTBNJFOUP�
condiciones tecnológicas estan sujetas 
a las mismas normas del Reglamento y 
Régimen Especial  “Pequeña Mineria” 
y  “Mineria Artesanal” (ibid, art.138).  No 
obstante, las actividades extractivas han 
desencadenado transformaciones, a 
menudo, con dramáticas implicaciones 
ecológicas, sociales, económicas y 
espaciales. 

 El término ‘extractivismo’ indica 
a la vez un sistema socioeconómico y 
un modelo de apropiación territorial, 
en el que, se realizan procesos de 
sustracción de recursos que pueden 
ser tanto materiales (materias primas, 
productos agrícolas), como intangibles 
(culturas, saberes, tradiciones locales). 

1 La capacidad de producción bajo el régimen de “minería 
artesanal” de material mineralizado se establecen las 
siguientes capacidades: a) Para minerales metálicos: 
Hasta 10 toneladas por día en minería subterránea y 120 
metros cúbicos por día en minería de aluviales; b) Para 
minerales no metálicos: Hasta 50 toneladas por día; 
c) Para materiales de construcción: Hasta 100 metros 
cúbicos por día para minería de aluviales o materiales no 
consolidados; y, 50 toneladas métricas por día en minería 
a cielo abierto en rocas duras (ibid, art.134). 

2 Desde un punto de vista cuantitativo la minería metálica, 
10 toneladas por día en minería subterránea y 120 metros 
cúbicos por día en minería aluviales, la extracción de 
pequeña escala es sinónino de extracción artesanal. 
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El extractivismo también, reorganizar los 
espacios, ecologías y estilos de vida. 

 Además, el discurso extractivista 
es objeto de una vasta literatura, 
especialmente de una matriz socio-
económica y política (Acosta, 2013; 
Gudynas, 2010; Svampa, 2014). En este 
campo del conocimiento, la atención se 
centra particularmente en el análisis de 
la relación entre extracción y economías 
de dependencia; producción de 
desigualdades sociales, diferencia en el 
acceso a los recursos, raza o género. Así 
también, el análisis de la relación entre 
capital extractivo y fenómeno urbano 
(Castells 1974; Topalov 1979), gira en 
torno a conceptos como ‘urbanización 
planetaria’ (Lefebvre, 1970) y ‘acumulación 
por expropiación’ (Harvey, 2005).

 Estudios sobre las manifestaciones 
físicos espaciales producidos por las 
actividades extractivas son escasos. En 
el contexto latinoamericano, en particular, 
el concepto de extractivismo ha sido 
utilizado recientemente para analizar 
algunos fenómenos urbanos vinculados 
a la explotación de recursos naturales 
indagando en particular el papel del 
recurso-suelo dentro de los procesos de 
producción de valor y especulación de 
la tierra (Massuh, 2014; Svampa, 2014; 
Viale, 2014).   Felipe Correa (2016), en su 
libro Beyond the City: Resource Extraction 
Urbanism in South America, utilizó el 
término extractivismo para describir 
prototipos urbanos, formas de integración 
transnacional y sistemas infraestructurales 
producidos por industrias extractivas a 
gran escala en América del Sur durante el 
siglo XX. Jannette Sordi, Luis Valenzuela y 
Felipe Vera (2017), en el libro: The camp 
and the city: Territories of Extraction, han 
estudiado las tensiones que surgen entre 
ciudades y campos mineros poblados por 
comunidades de mineros, analizando sus 
aspectos ecológicos y dinámicas políticas 
a escala territorial. Santiago del Hierro 
(2017), observando el norte de la Amazonía 
ecuatoriana, describió, a través de mapas 
territoriales complejos, los caracteres de 
los procesos de colonización espacial 
desencadenados por la construcción de 
infraestructuras extractivas a gran escala.

 Estos enfoques de investigación, 
en los que se ha intentado establecer 

vínculos entre estudios sociales y análisis 
territorial, se centran respectivamente 
FO�� �
� MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� FYQFSJNFOUPT�
urbanos en torno al pueblo minero; 2) 
DPOnJDUPT� TPDJPQPMÓUJDPT� FOUSF� FTQBDJP�
y contexto minero; 3) procesos de 
colonización incremental. Estos estudios 
son en términos de referencia relevantes, 
pero, de alguna manera, parecen 
excesivamente dirigidos al análisis de 
fenómenos y políticas extractivas a gran 
escala. Además, prevalece la tendencia 
a centrarse únicamente en los grandes 
procesos de extracción de petróleo o 
minería, sin analizar la relación funcional y 
espacial entre la extracción ‘desde arriba’3  
y ‘desde abajo’ en contextos amazónicos. 
Poco se ha dicho sobre los llamados 
fenómenos de extracción informal o desde 
abajo y en pequeña escala y en particular 
sobre las huellas de interacción, a menudo 
opacas entre las diferentes escalas de 
extracción y las lógicas de producción 
espacial relacionadas.

 En este sentido, este artículo ofrece 
VOB� SFnFYJØO� TPCSF� MBT� DBSBDUFSÓTUJDBT�
socio-espaciales que genera las 
actividades extractivas mineras en los 
contextos amazónicos en el sur del 
Ecuador, donde se traslapan procesos de 
pequeña minería ‘artesanales’ y minería 
industrial a gran escala que comparten el 
mismo territorio.

 El estudio se produce a través de 
una serie de investigaciones cualitativas, 
cuantitativas y espaciales desde una 
mirada transversal que muestra tanto 
los actores, los objetos y como son las 
características de las ecologías socio-
espaciales vinculadas a los diferentes 
procesos de extracción. Se trata de una 
metodología4 que cruza herramientas de 
arquitectura, urbanismo con las ciencias 
sociales.

3 Circunstancias como estas demuestran lo limitado de 
la metáfora topológica de abajo y arriba. Como forma de 
gubernamentalidad, los poderes vienen de arriba y operan 
simultáneamente desde abajo. O también constituyen un 
NPEP�FTQFDÓmDP�EF�JOUFSQSFUBS�BRVFMMP�RVF�WJFOF�EF�BCBKP�
como formas de existencia que se hacen bajar desde lo 
alto (Gago,2014).

4 Se obtiene análisis de tipo espacial, social y 
NFEJPBNCJFOUBMFT�� 4F� VUJMJ[P� FM� NÏUPEP� FUOPHSÈmDP�� TF�
visito el lugar por varias ocasiones, se realizan entrevistas 
(agosto,2019). Se construyen mapas analítico espaciales, 
medioambientales y sociales cruzando información de 
DBNQP�DPO�JOGPSNBDJØO�CJCMJPHSÈmDB�
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 Desde el punto de vista espacial, 
se plantea como hipótesis que la minería 
B�HSBO�FTDBMB�QBSFDF�QSPEVDJS�mMBNFOUPT�
urbanos a escala territorial, enclaves 
espaciales y activación de nodos 
infraestructurales, incluso a miles de 
kilómetros de los sitios de producción, 
necesarios para la exportación. La minería 
desde abajo, a pequeña escala, está 
MJHBEB�B�MB�DPOmHVSBDJØO�EF�BTFOUBNJFOUPT�
con carácter puntual e ‘incremental’5 y 
una serie de praderas vivas económicas y 
multisitio que conectan espacios mineros, 
asentamientos rurales y centros de servicios 
urbanos. Al mismo tiempo, se argumenta 
que la relación entre las dos ecologías 
de extracción es sustancialmente de 
tipo “parasitario”, donde cada una hace 
uso de las infraestructuras y los recursos 
socioeconómicos de la otra a través de 
interacciones e intercambios subterráneos 
que pueden considerarse una expresión 
EF�FTUP�RVF�7FSØOJDB�(BHP�EFmOJØ�DPNP�
“economías barrocas” (2014).      

II. LA AMAZONÍA

 La Amazonía ecuatoriana es un 
lugar en ‘tensión’, en el que se confrontan 
diferentes visiones económicas, 
políticas, sociales y ambientales. La 
economía ecuatoriana, se puede decir, 
se caracteriza por una dependencia 
sustancial de la exportación de materias 
primas, en particular de los combustibles 
fósiles. Esta condición desencadenó en la 
década de los setenta una era del llamado 
‘boom petrolero’ qué inicialmente produjo 
HSBOEFT� CFOFmDJPT� QBSB� MB� FDPOPNÓB�
del país. Cincuenta años después, este 
territorio sigue siendo un lugar estratégico 
y disputado. Pues aquí, se encuentran tres 
de los cinco principales proyectos mineros 
industriales a gran escala, considerados 
estratégicos a nivel nacional: ‘Fruta del 
Norte’, ‘Proyecto Mirador’ y Panantza-San 
Carlos’. Este hecho se considera el inicio 
del ciclo minero más importante del país 
durante los próximos 40 años (Sacher y 
Acosta, 2012).

 En términos económicos, tanto 
los fenómenos mineros informales o 
artesanales como los de los llamados 
tipos industriales representan valores 
económicos considerables. Entre 2000 y 
2008, la producción de oro fue de 4.000 
kilos por año; en el período 2009-2012 
la media fue de 5.000 kilos anuales. 
En 2013, la producción media alcanzó 
los 7.000 kilos. En 2014, el 78% de la 
producción de oro provino de actividades 
relacionadas con la pequeña y mediana 
minería y el 22% de la minería informal 
(Plan Nacional de Desarrollo Minero, 
2016).

 Según las proyecciones del 
Ministerio de Energía y Minas para el 
periodo de tres años 2018-2021, los 
ingresos de la minería a gran escala 
alcanzarán los $ 1,639 millones (incluidos 
impuestos, lazos reales, ganancias de 
patentes) y alrededor de $ 3,600 millones 
provendrán de exportaciones (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2019).  

 De igual manera, la minería 
informal ha tenido impactos positivos 
en el impuesto estatal, generando un 
total de $ 29,59 millones en ingresos en 
2017(Ministerio de Minería, 2017).  

 Desde el punto de vista espacial, 
las actividades mineras, ya sean a cielo 
abierto o subterráneas, a escala industrial 
o artesanal, requieren la construcción 
de un conjunto de infraestructuras 
que dependen directamente de la 
técnica y método de extracción, 
transformando sustancialmente el 
territorio. Estas transformaciones 
tienen implicaciones tanto de carácter 
ambiental (contaminación de aguas, 
suelos y aire), social (expulsiones de 
poblaciones indígenas, introducción de 
nuevos habitantes, desencadenamiento 
de procesos de segregación espacial), 
FDPOØNJDB� 	DPOmHVSBDJØO� EF� OVFWBT�
economías) y espacial (cambio del uso 
del suelo y desencadenamiento del 
proceso de urbanización) (Sánchez, 
Leifsen, Verdú, 2017; Van Teijlingen, 
����
��&TUBT�USBOTGPSNBDJPOFT�TF�EFmOFO�
en correspondencia con las distintas 
fases del ciclo minero, los mayores 
cambios ocurren en la fase más intensa 
de explotación en la fase de apogeo 
(Zhang et al., 2011).

5� &M� UÏSNJOP� JODSFNFOUBTTJNP� TF� SFmFSF� B� MPT� FTUVEJPT�
de John Turner sobre las llamadas ‘barriadas’ o 
asentamientos informales en Lima, realizados entre las 
décadas de 1950 y 1960, madurando una crítica de la 
QMBOJmDBDJØO�NPEFSOJTUB�Z�MBT�QPMÓUJDBT�EF�WJWJFOEB�iEFTEF�
arriba” (Turner, 1972).
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 En los territorios del sur 
de la Amazonía ecuatoriana, las 
transformaciones socioespaciales 
derivadas de la actividad minera han 
sido graduales, con la excepción de las 
aceleraciones ocurridas en la década de 
1980 vinculadas al inicio de la explotación 
de un emblemático sitio minero informal 
denominado ‘Nambija’. En los últimos 
diez años los cambios han sido más 
intensos y están ligados a la presencia 
del ‘Proyecto Mirador’ y ‘Nambija’. Estos 
lugares de extracción están próximos o 
conectados directamente por una arteria 
vial, la denominada Troncal Amazónica, 
BMSFEFEPS� EF� MB� DVBM� TF� NBOJmFTUBO�
JNQPSUBOUFT� QSPDFTPT� EF� NPEJmDBDJØO�
espacial y de asentamiento ligados a las 
dos formas de extracción, industrial y 
artesanal.

 El sur de la Amazonía ecuatoriana 
es hoy un lugar caracterizado por la 
DPOWJWFODJB� JOUFSBDDJØO� Z� DPOnJDUP�
entre actividades extractivas a gran 
escala, muchas veces promovidas por 
actores internacionales (principalmente 
canadienses, chinos y norteamericanos) 
y la extracción informal a pequeña escala 
promovida por sujetos locales y grupos 
sociales.

)LODPHQWRV��PLQHUtD�LQGXVWULDO

 El ‘Proyecto Mirador’ es la primera 
mina a cielo abierto a gran escala en 
Ecuador, y es operado por la empresa 
china ECSA. La mina inició sus actividades 
en julio de 2018 y consta de 6 concesiones 
mineras, repartidas en un área total de 
9,928 hectáreas, de las cuales se extrae 
cobre, oro y plata. Una vez que esté en 
pleno funcionamiento, se espera extraer 
3,5 millones de toneladas de cobre 
equivalentes a USD 23,1 mil millones en 30 
años; 3.4 millones de onzas de plata, $ 5 
mil millones; y 26,08 millones de onzas de 
oro. El estado recibirá aproximadamente $ 
7.5 mil millones como resultado de regalías 
y 3.4 millones en impuestos (Drobe et al., 
����
�� (FPHSÈmDBNFOUF� MB� NJOB� FTUÈ�
ubicada al pie de la Cordillera del Cóndor; 
FO�MB�DVFODB�IJESPHSÈmDB�GPSNBEB�QPS�MPT�
ríos Tundayme, Wawayme y Quimi en el 
sureste de Ecuador.

 El espacio de la mina está 
compuesto por el llamado ‘cráter’ (1,2km 

de ancho por 800 m de profundidad); 
un área de almacenamiento de rocas 
“estéril” (capacidad de 55 millones de 
m³); un tanque de recolección de líquidos 
y procesamiento del mineral; planta de 
USBUBNJFOUP� Z� MPT�FEJmDJPT�BENJOJTUSBUJWPT�
(campamento). 

 Toda la infraestructura se 
encuentra dentro de complejo totalmente 
cerrado y vigilado. La relación espacial y 
[POJmDBDJØO� EFOUSP� EF� FTUB� PSHBOJ[BDJØO�
está en correspondencia al proceso de 
extracción. La disposición, también se 
puede decir que, obedece a niveles de 
privacidad establecidos por la empresa 
china. La administración se ubica en el 
primer nivel de relación con el exterior; la 
QMBOUB�EF�CFOFmDJP�USJUVSBDJØO�NPMJFOEB�Z�
nPUBDJØO�FO�TFHVOEP�OJWFM��FM�DSÈUFS�[POB�
de explotación, en tercer nivel. 

 Las infraestructuras utilizan, 
tendencialmente, técnicas constructivas 
de carácter industrial desmontables. 
Estructuras metálicas en planta de 
CFOFmDJP� QBOFMFT� QSFGBCSJDBEPT� FO�
bloques de vivienda y administración. La 
PSHBOJ[BDJØO� EF� MBT� FEJmDBDJPOFT� FO� FM�
campamento corresponde a una relación 
directamente de carácter funcional. 

Figura 1.  Localización de las zonas mineras y su relación 
con el territorio.
Fuente: autor
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 Los bloques de dormitorios están 
dispuestos uno al lado del otro, pensados 
para estancias reguladas en un calendario 
laboral basado en una alternancia entre 
veinticuatro días laborables y siete días 
de descanso. Grandes áreas de espacio 
abierto que conectan el campo con la 
planta de producción y la mina. 

 Las relaciones y procesos socio-
espaciales de la minería industrial con 
el contexto se desarrollan en distintas 
escalas. 

 En un primer nivel, los 
asentamientos urbanos más cercanos 
B� MBT� NJOBT� TF� SFEFmOFO� DPNP� MVHBSFT�
de asentamiento de las comunidades 
mineras y el primer lugar de intercambio 
social entre la mina y el mundo exterior. Un 
ejemplo es Tundayme, localidad ubicada 
a 5km del sitio del Proyecto Mirador, 
cuya población se ha duplicado desde el 
inicio de las actividades mineras, cuando 
contaba con apenas 700 habitantes. 
Desde el punto de vista económico, se 
ha pasado de la preeminencia de las 
actividades agrarias a las de servicios 
tecnológicos, restaurantes, hostelería, 
actividades de alquiler tanto de vivienda 
como de suelo para el mantenimiento y 
gestión de vehículos de trabajo. 

 Desde un punto de vista étnico, 
se desarrollan distintas prácticas de vida. 
Las familias de los mineros ecuatorianos 
viven en casas a menudo equipadas con 
baños al aire libre, porches, huertas u otros 
espacios de mediación e intercambio 
social con el entorno. Las familias chinas 
de mineros y empleados construyen 
EJSFDUBNFOUF� OVFWPT� FEJmDJPT� HSBOEFT�
de varios pisos, son cajas cerradas con 
pequeñas ventanas. Este grupo social 

tiene relaciones sociales muy débiles 
con los habitantes locales, casi nulas, 
el vínculo más fuerte es visual.  Pues, 
las mujeres observan a las personas 
locales caminar por las calles a través de 
pequeñas aberturas como única señal de 
presencia.  

 En un segundo nivel, a escala 
territorial, la presencia de la mina a 
gran escala desencadena una serie de 
FOHSPTBNJFOUPT�EF�FEJmDBDJPOFT�B�MP�MBSHP�
de las arterias de conexión entre la mina 
y los centros urbanos cercanos. Estos 
mMBNFOUPT�DPOTJTUFO�QPS�VO�MBEP�FO�VOB�
TFSJF�EF�FEJmDBDJPOFT�EF�DBSÈDUFS�QSFDBSJP�
que albergan servicios de mantenimiento 
mecánico, estacionamientos, bodegas, 
y por otro lado pequeños negocios de 
tiendas y restaurantes regentado por 
familias locales que han captado la 
presencia de la gran mina en nuevas 
oportunidades económicas. 

 A lo largo de la carretera estatal 
Troncal Amazónica, el eje estructural 
del territorio en dirección norte-sur, por 
ejemplo, se han establecido relaciones de 
cercanías de 15-45 km entre los depósitos 
minerales y los puntos de intersección 
con la arteria. A lo largo de la carretera 
amazónica, se ha formado una cadena 
rosaría de ciudades que realizan diversas 
funciones; ciudades de servicio y ciudades 
administrativas.

 Finalmente, el tercer nivel está 
conformado por los lugares donde se 
exportan los materiales extraídos, como 
las áreas portuarias ubicadas en el 
0DÏBOP�1BDÓmDP�EF�(VBZBRVJM�Z�.BDIBMB�

 En cada uno de estos niveles 
operan diferentes actores. A nivel 
local, prevalecen las transformaciones 
producidas por la presencia de empresas 
mineras transnacionales, en el segundo 
prevalecen las iniciativas producidas por 
los sujetos locales, en el tercer nivel se 
ven políticas y acciones impulsadas por 
el Estado con el objetivo de favorecer los 
intercambios y economías entre el Ecuador 
Z� PUSPT� QBÓTFT� EFM� 1BDÓmDP�� 4F� QVFEF�
BmSNBS� CSFWFNFOUF� RVF� MP� RVF� QSPEVDF�
la mina industrial, desde el punto de vista 
espacial, son estructuras de asentamiento 
correspondientes a tramos urbanos y 
núcleos urbanos especializados.

Figura 2. “Proyecto Mirador”.  Vista aérea de la planta de 
CFOFmDJP�Z�DBNQBNFOUP��
Fuente: Tamya Melissa Calderón/ Plan V
https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-
otra-historia-mirador
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(VWUDWLÀFDFLyQ��PLQHUtD�DUWHVDQDO

 Nambija es una mina informal de 
pequeña escala ubicado en el cantón 
Zamora. Está formada por un sistema de 
vetas y bolsas de oro poco profundos, 
fue descubierta en los años 80 del siglo 
XX atrayendo a una multitud de pequeños 
mineros que transformaron ese lugar en 
VOB� OVFWB� GSPOUFSB� EF� MB� AmFCSF�EFM� PSP���
Este campo tuvo un período de auge en 
la década de 1980 cuando fue posible 
extraer 40 gramos de oro de 24 quilates 
por tonelada de piedra. Actualmente el 
rendimiento promedio es de alrededor de 
6 gramos por tonelada.

 La mina está construida con 
técnicas manuales. Los túneles, de entre 
300 y 500 metros de longitud, se excavan 
haciendo grietas en las rocas y en las que 
se insertan explosivos.

� &O� MB�NJTNB�TVQFSmDJF�EF�MB�NJOB�
se construyó un asentamiento urbano, 
que se ha ido consolidando en el tiempo 
a pesar de las condiciones inestables del 
suelo ligadas a una regulación incierta de 
las aguas subterráneas y la presencia de 
una densa red de túneles. Actualmente, 
según el censo del gobierno (INEC 2010), 
unos 1.200 habitantes viven en Nambija. 
El asentamiento cuenta con centro de 
salud, escuela, mercado y comisaría. La 
mayoría de las instalaciones públicas 
fueron construidas con fondos y el trabajo 
de sus habitantes.

 Este asentamiento minero se ha 
desarrollado bajo lógicas de procesos 
incrementales. Casi siempre son 
construcciones de madera sobre pilotes 
capaces de adaptarse a los desniveles 
del suelo y eliminar la humedad. El 
espacio libre entre los pilotos a menudo 
sirve como espacio de almacenamiento. 
Los baños son casi siempre externos, las 
aberturas también suelen corresponder a 
áreas de servicio al aire libre equipadas 
con lavabos orientados hacia el exterior.

 Las infraestructuras para el 
procesamiento de rocas minerales se 
ubican dentro del tejido urbano, generando, 
con sus aguas residuales, problemas de 
DPOUBNJOBDJØO� EF� BHVBT� TVQFSmDJBMFT�
QFSP�UBNCJÏO�DPOmHVSBOEP�VO�TJTUFNB�EF�
pequeños espacios públicos.

Figura 3. Nuevos usos del suelo de Tundayme. Caracteres 
de la minería industrial. 
Fuente: autor

Figura 5.  Función y espacio en Nambija.  Caracteres de 
la minería artesanal. 
Fuente: autor

Figura 4.  Construcciones efímeras al costado de la 
principal infraestructura de conexión.  Caracteres de la 
minería industrial. 
Fuente: autor
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 Las redes de agua y luz se 
DPOmHVSBO� DPNP� AUFMBSB×BT�� RVF� DVFMHBO�
de las fachadas y techos de las viviendas, 
JEFOUJmDBOEP� VOB� SFMBDJØO� QBSUJDVMBS�
entre los espacios residenciales y las 
infraestructuras de saneamiento e higiene.

 En general, toda la estructura 
urbana tiene un carácter dendriforme, 
marcado por escalinatas que conectan la 
parte superior e inferior del asentamiento 
y articuladas por sistemas de conexión 
SBNJmDBEB�RVF�EFTFNCPDBO�FO�QFRVF×PT�
espacios públicos. La estructura general 
del asentamiento tiene un carácter 
particular de domesticidad resultante 
de la interpenetración espacial entre 
los sistemas de conexión urbana y los 
FTQBDJPT�EPNÏTUJDPT��&TUB�FTUSBUJmDBDJØO�
nos permite considerar a Nambija como 
un espacio precario y acogedor al mismo 
tiempo.

 En conclusión, lo que se produce 
la minería industrial a gran escala son 
GFOØNFOPT�FTQBDJBMFT�RVF�TF�NBOJmFTUBO�
a diferentes escalas: en el pueblo de 
Tundayme hay procesos de segregación 
espacial muy fuertes, campamentos 

cerrados con grandes construcciones y 
FEJmDJPT� EF� DBSÈDUFS� SFHVMBS� EJTUJOUPT� B�
las tipologías de vivienda de los obreros 
ecuatorianos; a nivel regional en la 
principal infraestructura de conexión se 
disponen construcciones efímeras que 
han proliferado los servicios a la actividad 
industrial, hoteles, restaurantes chinos y 
equipamientos de servicios fabril. 

 En el caso de la minería artesanal 
tiende a desarrollar espacios que están 
EFmOJEP� QPS� QSPDFTPT� JODSFNFOUBMFT�
que son coherentes con la topografía, 
se relacionan con el subsuelo donde se 
encuentran las minas subterráneas y se 
EFmOFO� DJFSUBT� DPOEJDJPOFT� PSHBOJDJTUBT��
A escala regional ha desarrollado 
ciertas actividades comerciales con San 
Carlos de las Minas y Zamora donde se 
intercambian productos para la minería. 

III. TENDENCIAS BARROCAS

 En la Amazonía ecuatoriana, 
los procesos de extracción industrial y 
los procesos de extracción artesanal 
se superponen en un mismo territorio, 
estableciendo entre ellos relaciones 
económicas, sociales y espaciales 
complejas y a menudo invisibles.

 Las minas industriales a gran 
escala administradas por grupos 
económicos extranjeros a menudo se 
construyen en territorios donde la práctica 
de la minería informal ha estado en marcha, 
en algunos casos, durante décadas y a 
través de iniciativas de abajo hacia arriba 
vinculadas a la iniciativa de individuos 
o pequeños grupos. La presencia de 
esta mano de obra ya especializada 
en una determinada área favorece la 
llegada de inversores transnacionales 
que tienden a hacer uso de esta mano 
de obra dispuestos o inducidos a aceptar 
salarios bajos y condiciones de trabajo 
caracterizadas por la subordinación al 
personal directivo chino u occidental. Los 
‘lugares de aterrizaje’ de la mina grande 
generalmente tienden a estar ubicados a 
una distancia de entre 30 y 50 km de las 
áreas mineras informales.

 Los fenómenos de extracción 
desde abajo son al mismo tiempo 
expresión de una forma de resistencia 
a estas formas de apropiación territorial 

Figura 6.  Vista del tejido urbano de Nambija.  Caracteres 
de la minería artesanal. 
Fuente: autor
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y de recursos de una matriz neocolonial 
y al mismo tiempo su distorsión. El 
asentamiento minero informal es, desde 
algunos puntos de vista, un espacio de 
libertad para sujetos que no aceptan 
condiciones de producción o estilos de 
WJEB�FYDFTJWBNFOUF�EFmOJEPT�VO�MVHBS�EF�
escape para sujetos en busca de redención 
económica donde se mezclan condiciones 
de vida infernales, pero también formas 
EF� BVUPTVmDJFODJB� FDPOØNJDB� Z� NBUFSJBM�
hacia sujetos y grupos débiles. En las 
fronteras extractivas se mezclan la lógica 
del lucro y la solidaridad comunitaria. 
Las comunidades mineras informales 
utilizan las infraestructuras de servicios 
mOBODJFSPT� Z� DPNFSDJBMFT� BTPDJBEBT�
con la gran actividad minera generando 
un mercado paralelo de minerales. Los 
mMBNFOUPT� VSCBOPT� EJTQVFTUPT� B� MP� MBSHP�
de la Troncal Amazónica son desde 
este punto de vista un gran dispositivo o 
vínculo entre las economías ligadas a la 
extracción formal e informal.

 Los mineros independientes 
pueden decidir, durante unos meses al 
año, trabajar en la gran mina, integrando 
así múltiples fuentes de ingresos, 
DPOmHVSÈOEPTF� DPNP� TVKFUPT� IÓCSJEPT�
entre formas de producción formales e 
informales. Al mismo tiempo, grupos de 
trabajadores de la gran mina han optado 
en algunos casos por iniciar pequeñas 
actividades mineras ilegales.

 El discurso sobre el extractivismo, 
en particular en el ámbito de los estudios 
socioeconómicos, muchas veces se 
retrotrae a la dinámica de las llamadas 
economías neoliberales, sin embargo, la 
investigación de los fenómenos extractivos 
en la Amazonía ecuatoriana nos permite 
cuestionar la clásica reducción de la 
economía. Fenómeno extractivo como 
producto de políticas macroeconómicas 
impuestas “desde arriba”. El discurso 
común según el cual sería posible 
desactivar la lógica extractivista neoliberal 
mediante la promoción de nuevas políticas 
desde abajo, formas de autogobierno 
capaces de promover la protección de 
los lugares, ecologías y sociedades 
locales es, desde algunos puntos de vista, 
DVFTUJPOBCMF�� -P� RVF� BRVÓ� TF� BmSNB� FT�
un punto de vista diferente que vincula 
estrechamente el neoliberalismo con 
las profundas transformaciones que 

se han producido dentro del modo de 
producción capitalista en la Amazonía. 
El extractivismo neoliberal aparece aquí 
DPNP�VOB� ASBDJPOBMJEBE��FTQFDÓmDB�FO�FM�
sentido atribuido a este término por Michel 
Foucault, por tanto, como una forma 
de ‘gubernamentalidad’ y producción 
espacial que debe ser investigada no 
solo desde arriba sino también ‘desde 
abajo’, mirando aquellos en los procesos 
de subjetivación, en los comportamientos 
diarios en los que resulta. En otras palabras, 
la “racionalidad” y la “gubernamentalidad” 
extractivas se analizan aquí desde el 
punto de vista de las formas en que son 
apropiadas, distorsionadas, revividas y 
alteradas por los sujetos y grupos sociales 
locales.

 Tanto Proyecto Mirador como 
Nambija son, en este sentido, zonas 
fronterizas, ‘territorios de migrantes’ 
marcados por una vivienda multilocal que 
aglutina asentamientos mineros, centros 
urbanos cercanos y capitales regionales o 
DFOUSPT�mOBODJFSPT�EJTUBOUFT��4PO�MVHBSFT�
atravesados por conexiones que atañen 
tanto al movimiento de mercancías como 
a la migración de mujeres y hombres que 
habitan las zonas de extracción.

 Es una verdadera ‘globalización 
desde abajo’ marcada por la proliferación 
de ‘economías barrocas’ que expresan 
la pragmática popular Amazonía. Se 
USBUB� EF� BMHP� DPNP� BmSNB� FM� mMØTPGP�
ecuatoriano Bolívar Echeverría (1998), 
que está profundamente entrelazado, que 
une prácticas de resistencia indígenas 
y populares, y que permite nombrar la 
heterogeneidad de las formas de actividad 
económica sobre las que hoy se ponen en 
valor del capital y la persistente condición 
de extracción que tiene su base en la 
Amazonía.

 Nambija y Proyecto Mirador, desde 
este punto de vista, son al mismo tiempo 
un espacio de resistencia y un lugar de 
explotación. Los espacios, las economías 
y la logística, materialmente construidos 
en la experiencia del movimiento, de la 
migración, se entrelazan aquí con formas 
a menudo extremadamente violentas 
de coerción para trabajar, movilizando 
recursos “comunitarios” no diferentes de 
aquellos sobre los que se apalancan los 
procesos de resistencia.
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 El análisis de estos espacios 
constitutivamente híbridos nos permite 
resaltar los múltiples y contradictorios 
empujes a través de los cuales los sujetos 
subordinados negocian la racionalidad 
extractiva, tratando de doblarla hacia 
sus propios proyectos estratégicos. 
Ciertamente, a veces son oprimidos 
cuando no se los aplasta sin reducirse 
a ocupar exclusivamente la posición de 
“víctimas”.

 El resultado es una interpretación 
del extractivismo como un campo de 
UFOTJPOFT�Z�DPOnJDUPT�DPNP�VOB�NÈRVJOB�
que continuamente desgarra lugares y 
sujetos y, sin embargo, no se puede dejar 
de reconocer como potencia productiva 
esencial ese común de cooperación 
que se presenta como un verdadero 
contrapunto analítico y como un posible 
horizonte político.
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Resumen: 

Este escrito desarrolla una aproximación a los fenómenos 
de urbanización que actualmente se producen en 
una parte del territorio amazónico ecuatoriano como 
manifestación del ‘urbanismo infraestructural’ y de los 
procesos extractivistas que se desarrollan en la región. 
Se parte de algunas hipótesis interpretativas sobre el 
papel de las infraestructuras (carreteras y ríos) para 
generar o transformar las dinámicas de producción 
del espacio urbano y construir nuevas ecologías. La 
investigación se basa en el estudio de las poblaciones 
de Zamora, Yantzaza y El Pangui, las cuales atraviesan 
fuertes procesos de transformación urbana marcados 
por condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en el 
acceso a los recursos y por una relación incierta y débil 
con los sistemas socio-ecológicos locales. Finalmente, 
SFnFYJPOB�TPCSF� MPT�SFUPT�RVF�BGSPOUB� MB�VSCBOJ[BDJØO�
amazónica para lograr el equilibrio en un territorio 
diverso, rico y complejo.

Palabras clave: urbanismo infraestructural, ciudad 
amazónica, urbanismo extractivo.

Abstract: 

This paper presents the evaluation of urban vulnerability 
This paper develops an approach to the urbanization 
phenomena that currently occur in a part of the 
Ecuadorian Amazonian territory as a manifestation 
of the ‘infrastructural urbanism’ and extractivist 
processes that are taking place in the region. It is 
based on some interpretative hypotheses about the 
role of infrastructures (roads and rivers) to generate 
or transform the urban space production dynamics 
and build new ecologies. The research is based on 
the study of Zamora, Yantzaza and El Pangui cities, 
which are going through strong urban transformation 
processes, marked by conditions of vulnerability and 
inequality in access to resources and by an uncertain 
and weak relationship with the local socio-ecological 
TZTUFNT�� 'JOBMMZ� JU� SFnFDUT� PO� UIF� DIBMMFOHFT� GBDFE�
by Amazonian urbanization to achieve balance in a 
diverse, rich and complex territory.

Keywords: Infraestructural Urbanism, Amazonian City, 
Extractive Urbanism.
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I. INTRODICCIÓN

 En el piedemonte de la Amazonía 
ecuatoriana, los recientes fenómenos 
de urbanización se basan en un sistema 
infraestructural doble que consiste en la red 
IJESPHSÈmDB�TVQFSmDJBM�	P�BM�NFOPT�QPS�TVT�
segmentos más sustanciales) y la movilidad 
de la carretera hecha, en gran medida, 
para apoyar las actividades de extracción. 
Alrededor del 95 % de los asentamientos 
en la provincia de Zamora Chinchipe se 
localizan entre estos dos grandes sistema 
RVF� EFmOFO� MB� NPSGPMPHÓB� MPT� QSPDFTPT�
de extensión y engrosamiento. Esta es 
una versión estrictamente amazónica del 
‘urbanismo infraestructural’ (Allen, 1999) 
marcada por condiciones de vulnerabilidad 
y privilegio, desigualdades en el acceso 
a los recursos y por una relación incierta 
y débil con los sistemas socio-ecológicos 
locales. 

 En áreas como Zamora, Yantzaza, El 
Pangui y otras poblaciones amazónicas, las 
infraestructuras son el soporte (a menudo 
opaco y ambiguo) del crecimiento urbano 
producido por cuestiones tan actuales 
como la minería a gran escala y tienen un 
papel importante en la estructuración y 
producción de las condiciones ambientales 
que apoyan la vida amazónica. 

 Se presenta como hipótesis la 
condición existente de una parte del 

territorio amazónico del sureste de 
Ecuador, en donde algunos segmentos de 
TV�TJTUFNB�EF�JOGSBFTUSVDUVSBT�EFmOFO�MPT�
fenómenos de asentamiento y extensión 
de las poblaciones directamente 
relacionadas a él. Se plantea como 
objetivo entender los procesos históricos 
de asentamiento y colonización de esta 
región del territorio, los fenómenos que han 
incidido en la construcción de su forma 
BDUVBM� QBSB� mOBMNFOUF� mKBS� MB� BUFODJØO�
en la infraestructura como ‘máquina 
de suministro y transmisión’ desde 
su racionalidad y su poder simbólico 
formidable para las empresas amazónicas 
locales, hasta la infraestructura como 
TPQPSUF� QBSB� WJWJS� F� JEFOUJmDBS� OVFWBT�
ecologías. 

 El trabajo parte de una revisión 
histórica de los patrones de urbanización 
de las ciudades amazónicas, enfocándose 
principalmente en Zamora, Yantzaza y 
El Pangui que constituyen los mayores 
asentamientos urbanos de la zona Sur; un 
análisis morfológico y comparativo de sus 
GPSNBT�EF�DSFDJNJFOUP�VSCBOP�JOnVFODJBEBT�
por los fenómenos extractivos locales 
y la presencia de las infraestructuras y, 
mOBMNFOUF�TF� JOmFSFO� MBT�DPOTFDVFODJBT�
urbano-territoriales de las manifestaciones 
del urbanismo infraestructural y los retos 
que se presentan frente a las dinámicas 
de expansión vigentes.

 Este artículo tiene la intención de 
posicionarse dentro del debate sobre el 
urbanismo infraestructural, constituyendo 
un avance en el sentido performativo, 
es decir, enfocándose en la creación y 
desestructuración de infraestructuras 
y, en particular, en su relación con los 
llamados fenómenos espaciales de la 
matriz extractiva. La infraestructura, 
su espacio, sección y articulación se 
NBOJmFTUBO� FO� MB� "NB[POÓB� DPO� VO�
urbanismo de ‘forma abierta’ (Hansen, 
1959), materializando una especie de 
ADJVEBE� mMBNFOUP�� MB� DVBM� DPOTUJUVZF� FM�
EJTQPTJUJWP� QSJODJQBM� QBSB� JEFOUJmDBS� MBT�
condiciones transformadoras del territorio 
amazónico ecuatoriano contemporáneo.

II. DINÁMICAS DE POBLAMIENTO DEL 
TERRITORIO AMAZÓNICO

 En el caso de la Amazonía 
ecuatoriana, las ciudades surgen 

Figura 1: Zamora, Yantzaza y El Pangui en el sistema de 
infraestructuras: Troncal Amazónica y Río Zamora. 
Fuente: elaboración propia.
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como consecuencia de tres etapas de 
‘colonización’. Las primeras, durante 
la colonia española como puntos de 
interés para la ocupación del territorio y 
la explotación de sus recursos naturales. 
Luego, se produce una colonización 
republicana que reconoce el potencial 
agrícola y ganadero de la región y 
que, al mismo tiempo, impulsa desde 
el Estado ecuatoriano la defensa del 
territorio creando fronteras vivas. Y, una 
tercera etapa, que inicia en los años 
70 (en el siglo XX), producto del auge 
extractivista inicialmente petrolero en la 
Amazonía norte y, posteriormente, minero 
en la Amazonía sur. Ello, ha generado un 
crecimiento súbito en las zonas urbanas y 
la ‘urbanización’ de caseríos antiguos y de 
zonas que acogen nuevos asentamientos 
NJOFSPT�TJO�QMBOJmDBDJØO� 	&TWFSUJU�$PCFT�
1996; Buitrón Cañadas, 2017).

 Según datos del INEC, en 1962 
solo el 35 % de la población de la región 
Amazónica era urbana, mientras que 
en 2010 esta asciende a un porcentaje 
superior al 63 %. En este orden, el 
crecimiento de los asentamientos humanos 
en la Amazonía sur ecuatoriana se ha 
producido velozmente sin concretarse 
NFEJBOUF� DSJUFSJPT� EF� QMBOJmDBDJØO�
urbana. A partir de 2004, el crecimiento de 
estas ciudades sobrepasó abruptamente 
a la ciudad de estructura fundacional 
española en el caso de Zamora (1549) 
y a los poblados lineales que surgieron 
posteriormente como Yantzaza, El Pangui, 
Los Encuentros, entre otros de menor 
tamaño (Erazo Chalco, 2017). 

 El acelerado proceso de 
urbanización que se produce en la 
región amazónica ecuatoriana, como 
consecuencia de los fenómenos 
extractivistas que en ella ocurren, pone 
el interés sobre algunos patrones de 
crecimiento que afectan, principalmente, 
a asentamientos y ciudades. Desde 
19671 —cuando empieza la explotación 
petrolera en la Amazonía, hasta hoy, 
que los procesos extractivistas se han 
EJWFSTJmDBEP� Z� FYUFOEJEP� B� NJOFSBMFT�
como el oro, el cobre, el yeso, entre 
otros— la extracción de recursos ha 
venido acompañada de la construcción y 
mejora de las infraestructuras, sobre todo 
de la movilidad para conectar el territorio 
y de la creación de nuevas ciudades para 

colonizarlo. Lo primero, la construcción 
de infraestructuras, resulta imprescindible 
para lograr una red de ciudades y 
asentamientos interconectados y para 
solucionar cualquier indicio de revuelta 
social (Correa, 2016). Lo segundo, la 
construcción de asentamientos ex novo, 
permiten la localización de servicios, 
la integración espacial del territorio y, 
fundamentalmente, el control de los 
recursos (Monte-Mór, 2001; Correa, 2016; 
Brown, Digiacinto, Smith, y Sierra, 1994). 

 El poblamiento de la provincia 
de Zamora Chinchipe se activa como 
resultado de la colonización obligatoria de 
un territorio en disputa con el Perú durante 
FM� DPOnJDUP� BSNBEP� EF� ����� TJFOEP� MB�
mayor parte de sus poblaciones fundadas 

Figura 3. Crecimiento urbano de la ciudad de Yantzaza 
como consecuencia de los procesos extractivistas.
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Crecimiento poblacional en la región amazónica 
1950-2010. 
 Fuente: (INEC, 2010). Elaboración propia.

1 Durante los años 60, el Estado ecuatoriano otorgó 
concesiones territoriales en el norte de la región amazónica 
a compañías extranjeras. En 1967, Texaco-Gulf descubre 
el primer pozo petrolero en Lago Agrio, empezando así su 
explotación.
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o consolidadas después de este suceso2 
en el piedemonte amazónico junto al río 
para garantizar el acceso y la subsistencia. 
-PT� QSJNFSPT� nVKPT� NJHSBUPSJPT� FO� MB�
"NB[POÓB� DPOmHVSBSPO� BTFOUBNJFOUPT�
dedicados principalmente a la agricultura, 
una forma de adaptación y domesticación 
del medio ambiente natural, prístino y 
silvestre (Nandwani, s/f; Erickson, 2008). 
También, el descubrimiento de los 
recursos y su explotación a pequeña, 
NFEJBOB� Z� HSBO� FTDBMB� IBO� DPOmHVSBEP�
un tipo de apropiación socio-espacial 
que atiende al ‘urbanismo extractivo’, es 
decir, a la demanda de las necesidades 
temporales relacionadas a procesos 
extractivistas como vías, viviendas y 
TFSWJDJPT�FO�CFOFmDJP�EFM�DBQJUBM�	/BWBUUB�
2019).

 En Zamora Chinchipe, y en los 
ÈNCJUPT� HFPHSÈmDPT� RVF� MB� DPOGPSNBO�
la morfología urbana inicial se ha visto 
alterada por una reciente ola extractivista 
EF�HSBO�FOWFSHBEVSB�RVF�IB�NPEJmDBEP�
las dinámicas estructurales de los 
asentamientos urbanos, evidenciando la 
importancia de las infraestructuras para 
absorber las migraciones temporales 
producto de la explotación del territorio. 
En este sentido, el aprovechamiento 
de las infraestructuras ya construidas 
o existentes constituye la consigna de 
extensión de pueblos y ciudades que, 
mediante los procesos de ocupación, 
difuminan el límite entre lo urbano y lo rural, 
entre la ciudad y el paisaje amazónico 
(Latorre Tomás, 2015).

III. INFRAESTRUCTURA Y 
URBANIZACIÓN. UNA RELACIÓN 
HISTÓRICA

 - El eje viario como soporte del 
territorio urbanizado

 El soporte viario es un elemento 
estructural de lo urbano y de sus formas 
de crecimiento, su riqueza proyectual es 
recurso estratégico para la ordenación 
Z� TJHOJmDBDJØO� EF� MPT� UFSSJUPSJPT� 	5PSSF�
Escoto, 2006).  Mayorga y Fontana 
(2012), puntualizan que los ejes viarios 

organizan el territorio y, a la vez, crean 
una diferenciación espacial que rompe 
con la isotropía del lugar, dado que a lo 
largo de los ejes existe una superposición 
de sistemas de relaciones que refuerzan 
las articulaciones que se establecen con 
el sitio.

 Con similares acordes, Lynch (1966) 
sostiene que los ejes metropolitanos son 
una gran oportunidad como herramienta de 
proyecto urbano, porque son capaces de 
crear jerarquías espaciales a través de un 
elemento urbano de forma sintética. Estos 
se diferencian de los demás presentando 
la funcionalidad y racionalidad necesaria 
para el uso urbano contemporáneo. Lynch 
BmSNB� RVF� MPT� FKFT� UBNCJÏO� QPTJCJMJUBO�
los desplazamientos y otros movimientos 
secuenciales simultáneos ya que “nada 
se experimenta en sí mismo, sino siempre 
en relación con sus contornos, con las 
secuencias de acontecimientos que llevan 
a ello y con el recuerdo de experiencias 
anteriores” (1966, pp. 9). 

 Como estructura territorial de 
crecimiento ilimitado con alta disponibilidad 
de infraestructura y capacidad centrípeta, 
los ejes metropolitanos suelen atraer a 
equipamientos importantes, actividades 
urbanas y personas de orígenes diversos, 
además de poseer una compleja red de 
FTQBDJPT�DPMFDUJWPT��&O�FTUPT�MPT�FEJmDJPT�
y sus actividades son piezas centrales 
porque tienen grandes posibilidades para 
abrirse y crear enlaces con la ciudad 
(Mayorga y Fontana, 2012). 

� -PT�FKFT�VSCBOPT�TF�QVFEFO�EFmOJS�
como estructuras geométricas rectilíneas 
tensionadas desde los dos extremos 
que indican organización y dirección, 
conectando o relacionando dos puntos 
extremos. En el ámbito urbano son como 
líneas maestras de alcance territorial que 
se destacan claramente en la jerarquía 
espacial. Además, tienen la capacidad de 
expandirse y de soportar el crecimiento, 
las transformaciones urbanas y su relación 
con el territorio. Estos ejes constituyen 
canales de movimiento que permiten 
HSBOEFT�nVKPT�Z�FOPSNFT�QPTJCJMJEBEFT�EF�
incorporarse al imaginario colectivo debido 
a su fácil legibilidad. Su notable presencia 
hace que ningún elemento colocado en 
sus márgenes pueda serle indiferente. 
Desde el punto de vista morfológico, los 

2  La Provincia de Zamora Chinchipe se crea con el 
%FDSFUP�EF�MFZ�����QVCMJDBEP�FO�FM�SFHJTUSP�PmDJBM�����EFM�
11 de abril de 1967.
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ejes son elementos sintetizadores de la 
forma, pero sus calidades estructuradoras 
son más deudoras de una geometría de 
relaciones y distancias focales que de 
la propia simplicidad geométrica. Por 
sus características, el eje es una traza 
que condensa su entorno, densidades y 
actividades.

 - La linealidad como proyecto de 
ciudad

 Las áreas urbanas lineales 
aparecieron mucho antes de que se 
teorizara el concepto de ciudades lineales. 
Un asentamiento lineal se compone 
de un poblado a lo a lo largo de una 
carretera, la costa o un canal. El camino 
funciona como la columna vertebral a 
lo largo de la cual ocurren todas las 
funciones del asentamiento: habitación, 
trabajo, comercio y demás. (Lynch, 1985; 
Furundzic et al., 2013)

 La ciudad pensada como una 
estructura lineal tiene varios referentes en 
el urbanismo. Esta idea está soportada 
en la contundencia de la infraestructura 
como entidad rectora de la forma urbana y 
la simplicidad de la línea como estructura 
conformada por puntos, cuyo límite es el 
JOmOJUP�	.BVSF�3VCJP�������%VQVZ�����
��

 Arturo Soria en 1882 presentó 
una propuesta urbanística basada en un 
crecimiento lineal, se adelantaba al futuro 
intentando concertar la vida urbana con 
la vida rural. La Ciudad Lineal de Soria 
propone una vía de cuarenta metros de 
ancho que atravesaría el campo, uniendo 
núcleos urbanos existentes o ciudades 
aglomeradas en un ejercicio que, repetido 
muchas veces, articularía el territorio 
disperso. Tony Garnier, entre 1898 y 1904, 
propuso una ciudad ideal, la ‘Ciudad 
Industrial’, de forma regular y geométrica 
RVF� TF� SJHF� FO� VOB� FTUSJDUB� [POJmDBDJØO�
organizada según la disposición del 
sistema de movilidad (Boileau, 1959). 

 La Ciudad Lineal de Soria fue 
fuente de inspiración para la corriente 
des-urbanista soviética. En 1930, Nikolay 
Milyutin publica Sotsgorod, texto en el 
RVF�NBOJmFTUB�MB�VUJMJEBE�EFM�NPEFMP�MJOFBM�
para ruralizar la vida urbana y urbanizar 
el campo, capaz de generar una red de 
ciudades bien comunicadas que evitarían 

la jerarquización de las urbes y la creación 
de centros de poder y como un modelo 
cuyo principio es el crecimiento ilimitado 
(Antyufeev y Antyufeeva, 2019).

 Le Corbusier consideró el modelo 
de ciudad lineal industrial en contraposición 
de la ciudad radial tradicional. La virtud del 
modelo sería capaz de generar orden por 
su potencial de alinear y no de diseminar. 
Según su teorización, la ciudad lineal 
industrial se mezclaría con las ciudades 
radio concéntricas ubicadas en el territorio 
desde hace siglos (Maure Rubio, 2017). 
En el caso del proyecto para Argel, Le 
Corbusier propuso el eje infraestructural 
sostenido por una estructura de hormigón 
y debajo unas plataformas que servirían 
DPNP� TPMBSFT�� -B� FEJmDBDJØO� FO� FTUB�
lógica de desarrollo dejaba la libertad 
para que cada propietario levantara una 
vivienda de dos plantas en el estilo que 
considerase adecuado. Le Corbusier 
reconoce la contundencia ordenadora 
del eje vial y propone contrarrestarlo con 
la adaptabilidad y progresividad de la 
FEJmDBDJØO�B� MP� MBSHP�EFM�NJTNP� 	%VQVZ�
1998; Antyufeev y Antyufeeva, 2019).

 Estos referentes ponen de 
NBOJmFTUP�RVF�BOUF� MPT�QSPCMFNBT�EF� MBT�
ciudades post-industrialización, arquitectos 
de distintas líneas de pensamiento plantean 
la ciudad en un eje lineal como respuesta 
posible para lograr orden y equilibrio 
funcional e incluso social.

,9��/$�¶)250$�$%,(57$·�<�/$�¶&,8'$'�
),/$0(172·

 Oskar Hansen, arquitecto polaco 
miembro del Team X, en las décadas 
de 1960 y 1970, presentó el sistema 
continuo lineal, una transposición de 
su teoría de la forma abierta a la escala 
urbana. Este sistema proponía una 
ciudad lineal que permitiera romper las 
desigualdades centro-periferia o urbano-
rural y respondiera a las necesidades del 
crecimiento poblacional explosivo que se 
dio en Polonia en la época (Pyzic, 2015). 

 El plan de Hansen fue un intento 
de revisar todo el concepto de ciudad, 
reemplazando el desarrollo tradicional 
concéntrico con grandes cinturones 
paralelos a lo largo de su país, en el eje se 
distribuirían viviendas, servicios, industria, 
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espacio público y transporte de alta 
velocidad (López-Marcos, 2015).

 Se trataba de generar un modelo 
espacial basado en una estructura territorial 
base que orientara el crecimiento urbano 
y favoreciera la movilidad y la dotación de 
servicios a los habitantes. En la propuesta 
de Hansen se evidencia la evolución de 
la idea de forma urbana lineal, desde la 
propuesta de Soria hasta el ‘corredor de 
infraestructura’ contemporáneo en el que 
la característica principal del concepto 
MJOFBM�FT�FM�NPWJNJFOUP� SÈQJEP�Z�FmDJFOUF�
de personas y mercancías. El corredor de 
infraestructura es la columna vertebral de 
una formación urbana alargada que puede 
expandirse sin agrandarse (Furundzic et 
al., 2013).

 La conformación de la actual red 
de infraestructuras en la Amazonía de 
Ecuador responde a la Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IRSA) propuesta en el 
año 2000. Esta red abarca la energía, 
el transporte y las comunicaciones 
gestionada por el Consejo Suramericano 
de Infraestructura y Planeamiento 
	$04*1-"/�����
��-B�*34"�QMBOJmDB�FTUB�
red para controlar los recursos naturales 
y extraerlos, mientras que el urbanismo 
de las ciudades o de los asentamientos 
OP�FOUSB� FO� MB� SFnFYJØO�QBSB� MB� SFHJØO� Z�
BM�NJTNP� UJFNQP� MB� QMBOJmDBDJØO� VSCBOB�
desde los organismos ecuatorianos es 
escasa o inexistente (Correa, 2016). Esta 
red de infraestructuras ha potenciado los 
pequeños asentamientos existentes en la 
Amazonía sur de Ecuador, creados en el 
TJHMP�*9�Z�99�DPO�mOFT�EF�DPOUSPM�MJNÓUSPGF�
y ha propiciado el nacimiento de otros 
poblados (Correa, 2016). Sin embargo, 
no hay evidencia de que el crecimiento 
urbano de estos asentamientos se articule 
B�VOB�QMBOJmDBDJØO�VSCBOÓTUJDB�SFHJPOBM�P�
territorial. Por tanto, esta infraestructura 
no se contituye en una columna vertebral 
de las formaciones urbanas, sino en un 
mMBNFOUP� VO� ADVFSQP� FO� GPSNB� EF� IJMP��
(RAE)  que serpentea la frondosa selva y 
al que se adhieren formaciones urbanas. 
El eje es fundalmentamente una obra 
civil con bordillo, cuneta y carrill vial que 
adquiere carácter urbano con franjas 
peatonales, parterres, mobilirario urbano 
y entre otros, en tramos puntuales en los 
que el eje se engrosa.

 Si bien la infraestructura articula 
los asentamientos, su condición principal 
es mantenerse como canal de transporte 
para la minería a gran escala. Similar a 
la propuesta de Hansen, pero en forma 
espontanea, aparecen junto al eje vial 
nuevas y diversas actividades asociadas 
a la nueva matriz productiva, servicios, 
espacios de uso publico (areas depotivas) 
F�JODMVTP�FRVJQBNJFOUPT��4JO�QMBOJmDBDJØO�
territorial, estos usos nuevos aparecen 
DPNP�IFCSBT�RVF�TF�BEIJFSFO�BM�mMBNFOUP�
principal. 

V. INFRAESTRUCTURA: CATALIZADOR 
Y SOPORTE

 Alrededor del 95 % de las 
poblaciones de Zamora Chinchipe se 
implantan al margen de la carretera y 
a pocos metros del río. De modo que, 
el paisaje de las áreas urbanas de la 
SFHJØO� FTUÈ� EFmOJEP� QPS� BTGBMUP� BHVB�
urbanización y naturaleza. La carretera 
PSHBOJ[B� Z� EFmOF� FM� USB[BEP� EF� MBT�
ciudades, mientras que el agua las 
abastece y también las limita. De este 
modo, la infraestructura no solo funciona 
QBSB�DPMPDBS�MBT�FEJmDBDJPOFT�FO�VO�MVHBS�
sino que construye ese lugar (Allen, 1999), 
prepara el suelo y crea las condiciones 
QBSB�FEJmDBDJPOFT�Z�FWFOUPT�QPTUFSJPSFT�
remarcando su potencial para estructurar 
el futuro de la ciudad.

 En gran parte de la Amazonía 
FDVBUPSJBOB� Z� FTQFDÓmDBNFOUF� FO� FM�
área de estudio, los nuevos procesos de 
VSCBOJ[BDJØO�NBOJmFTUBO�VOB�EFDMJOBDJØO�
del ‘urbanismo infraestructural’. 

 Por un lado, la red de carreteras, 
además de vertebrar el territorio, se 
anticipan a la urbanización permitiendo 
el acomodo de la contingencia local, 
convirtiéndose en el catalizador de la 
implosión de los centros urbanos y la 
explosión de sus periferias. Dos fenómenos 
que se producen como consecuencia de 
los procesos extractivistas ligados a las 
grandes inversiones en infraestructura 
por parte del Estado central para facilitar 
la extracción y el traslado de los recursos 
(Durán, 2019; Lyster, 2013). 

 La carretera resulta el soporte 
en el cual se desarrolla la vida de los 
habitantes, al acoger la extensión de las 
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áreas urbanas, formales e informales, 
QMBOJmDBEBT�P�OP� MBT�DVBMFT�BQSPWFDIBO�
para implantarse en la presencia de una 
infraestructura de primer orden y de 
gran importancia, tanto para la conexión 
de los pueblos como para la movilidad 
EF� MPT� nVKPT� BTPDJBEPT� B� MB� NJOFSÓB�
garantizando, la continuidad —más no la 
integración—  con el resto del territorio. 
Sin embargo, la construcción espontánea 
de partes de ciudad, al margen de los 
procesos de urbanización organizados, 
crea nuevas ecologías en detrimento del 
desarrollo equilibrado del territorio.

� 1PS� PUSP� MBEP� MB� SFE� IJESPHSÈmDB�
TVQFSmDJBM� UBNCJÏO� DVNQMF� VO� SPM�
estructurante en la organización del 
territorio amazónico. Como infraestructura 
natural, al igual que las carreteras, permite 
la comunicación y la conexión entre las 
diferentes poblaciones. Pero, además, 
constituye el soporte de la producción 
agrícola y económica de las áreas rurales y 
urbanas. Los ríos y las ventajosas condiciones 
HFPHSÈmDBT�RVF�DSFBO�QBSB�MB�VSCBOJ[BDJØO�
o la agricultura resultan elementos claves 
para la colonización de los territorios y para 
la extracción y movilización de los recursos 
fuera de su hinterland (Correa, 2016; Schor, 
Azenha, y Bartoli, 2018).

VI. ZAMORA, YANTZAZA, EL PANGUI: 
MANIFESTACIONES DEL URBANISMO 
INFRAESTRUCTURAL

 La región amazónica ecuatoriana 
constituye el escenario, diverso y complejo, 
en el que se producen de manera 
sincrónica un sin número de procesos 
espaciales, sociales y ambientales que 
evidencian las condiciones propias de 
los fenómenos de urbanización que 
tienen lugar, actualmente, en el territorio. 
Con condiciones comunes en gran 
parte de la región, el estudio se centra 
en el espacio comprendido entre las 
poblaciones de Zamora y El Pangui que 
incluyen otros asentamientos de mediana 
y pequeña escala como Yantzaza, 
Tundayme, Los Encuentros, entre otros, 
los cuales concentran a la mayor parte 
de la población urbana de la provincia de 
Zamora Chinchipe.

 Especialmente, en la última 
década los grandes yacimientos de 
oro han empezado a ser explotados 

Figura 6: El Pangui: crecimiento poblacional en torno a las 
infraestructuras.
Fuente: elaboración propia.

Figura 5: Yantzaza: crecimiento poblacional en torno a las 
infraestructuras.
Fuente: elaboración propia.

Figura 4: Zamora: crecimiento poblacional en torno a las 
infraestructuras.
Fuente: elaboración propia.
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en la región, lo que ha ocasionado que 
aquellas poblaciones que se encuentran 
cerca de los mismos y en los ejes viales 
que los conectan con los puertos o con 
ciudades importantes, hayan sufrido 
algún tipo de desarrollo económico o 
urbano (Latorre Tomás, 2015). El número 
de habitantes ‘urbanos’ en el sector se ha 
multiplicado exponencialmente debido a 
las migraciones temporales e itinerantes 
que genera la industria extractivista y 
que deriva en la transformación de las 
dinámicas socio-espaciales: nuevas 
fuentes de ingresos, necesidad de mano 
EF�PCSB�DBMJmDBEB�FTQFDJBMJ[BDJØO�EF�MBT�
BDUJWJEBEFT�Z�TFSWJDJPT�EJWFSTJmDBDJØO�EF�
los usos del suelo, más urbanización y un 
largo etcétera.

 Las infraestructuras resultan, en 
este sentido, trascendentales para el 
suministro y abastecimiento del territorio, 
pero también para acoger e impulsar 
todos los procesos de transformación 
que se producen en la Amazonía como 
consecuencia de la matriz extractiva. En 
los casos de estudio, Zamora, Yantzaza y 
El Pangui, infraestructura y urbanización 
son cuestiones que no pueden analizarse 
por separado, al ser complementarias 
y determinantes en la construcción/
reconstrucción del territorio amazónico 
actual. Esta asociación, fundamentada en 
el ‘urbanismo infraestructural’ y traducida 
a prácticas espaciales, ha facilitado:

� �� -B�NPEJmDBDJØO�EF� MPT�QBUSPOFT�
de urbanización

 En los últimos años, las 
poblaciones amazónicas analizadas han 
experimentado fenómenos de expansión, 
extensión y engrosamiento, producto del 
reacomodo de las migraciones (locales y 

foráneas) hacia las áreas urbanas que han 
NPEJmDBEP� MPT�QBUSPOFT�EF� VSCBOJ[BDJØO�
tradicionales. De hecho, existe un 
proceso complejo de urbanización que 
experimentan las áreas urbanas y rurales 
en la región, derivado de la necesidad 
urgente de ajustarse a los nuevos 
requerimientos de alojamiento y servicios 
determinados por la industria extractiva, 
especialmente, aquellas localizadas al 
margen de las carreteras que conectan 
los yacimientos con las ciudades.

 La infraestructura vial que conecta 
la ciudad de Zamora3 por el extremo sur y 
las ciudades capitales de otras provincias 
amazónicas al extremo norte, forma un 
eje de tensión y desarrollo en el que se 
localizan poblaciones como Yantzaza 
y El Pangui4, a las cuales se articulan 
campamentos mineros a gran escala 
como ‘Fruta del Norte’ y ‘Proyecto Mirador’, 
respectivamente. En este contexto, la 
proximidad entre zona de extracción y 
un centro urbano de mediana escala es 
el motor que impulsa las migraciones 
que convergen en el crecimiento urbano 
y poblacional y que generan nuevas 
necesidades de servicios o equipamientos 
Z�VOB�EJWFSTJmDBDJØO�EF�MPT�VTPT�EF�TVFMP�
existentes, transformando las actividades 
y economía locales que derivan en 
la producción de nuevas formas de 
construcción de la ciudad. 

 Si bien la colonización del 
territorio amazónico ha estado siempre 
asociada a las infraestructuras viales y a 
MB�SFE�IJESPHSÈmDB�Z�nVWJBM�FM�DSFDJNJFOUP�
posterior de las poblaciones había ido 
organizándose de modo equilibrado en 
el piedemonte, rellenando y colmatando 
los espacios comprendidos entre la 
carretera y la montaña o entre la carretera 
y el río. Hoy, sin embargo, se producen 
diversos procesos de urbanización que 
TF� NBOJmFTUBO� EF� NBOFSB� TJNVMUÈOFB�
FO� FM� UFSSJUPSJP� DPOmHVSBOEP� VOB�
versión amazónica del ‘urbanismo 
infraestructural’5. En las poblaciones 
analizadas se evidencia la presencia de 
urbanización organizada, principalmente 
en las áreas centrales. A medida que 
la urbanización se aleja del centro, el 
tejido urbano empieza a desdibujarse 
IBTUB� DPOmHVSBS� mMBNFOUPT� P� UBO� TPMP�
puntos de urbanización más asociados 
a la informalidad, siempre supeditados a 

3  Capital de la Provincia de Zamora Chinchipe y su centro 
urbano más poblado.

4 Entre ellas, otros asentamientos urbanos de menor 
escala que también han experimentado algún tipo de 
desarrollo. Por ejemplo, las poblaciones de Tundayme y 
Los Encuentros. La primera, es un nodo de articulación 
localizado a medio camino entre El Pangui y ‘Proyecto 
Mirador’ y, la segunda, entre Yantzaza y ‘Fruta del Norte’.

5 Fonseca da Costa y et al. (2019) señalan que en 
MB� "NB[POÓB� QVFEFO� JEFOUJmDBSTF� DJODP� UJQPT� EF�
urbanización: 1) la urbanización espontánea, 2) la 
urbanización de la colonización, 3) la urbanización rural, 
4) la urbanización de las grandes compañías que ocupan 
el territorio y 5) la urbanización tradicional.
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la vía, sin extensión ni profundidad y sin 
acceso a los servicios básicos urbanos 
como el agua para consumo humano, el 
saneamiento, entre otros, para los cuales 
dependen de la proximidad al río. 

 La forma del propio asentamiento 
se extiende a lo largo de la carretera por 
varios kilómetros, perdiendo densidad 
QPCMBDJPOBM�Z�FEJmDBUPSJB�FO�MPT�FYUSFNPT�
difuminando dramáticamente el límite 
entre lo urbano y lo rural y acentuando la 
desigualdad de los habitantes en estas 
zonas periféricas por la falta de acceso 
a los recursos y a la economía propia de 
las áreas consolidadas. En este sentido, 
las áreas urbanizadas se vacían para 
alojar a la población itinerante, mientras 
que los habitantes en condiciones de 
vulnerabilidad, que ya no tienen lugar en 
las áreas centrales, se realojan fuera de 
los perímetros urbanos junto a la carretera 
y en terrenos aún no expectantes de 
urbanización.

 - La construcción de nuevas 
ecologías 

 Históricamente, la necesidad de 
habitar y construir la empresa amazónica 
ha estado asociada a la correspondencia 
entre naturaleza-río-carretera-ciudad. En 
la provincia de Zamora Chinchipe casi la 
totalidad de los asentamientos humanos 
se localizan al margen de la carretera y 
junto a algún cauce de agua, por lo que 
MB� VSCBOJ[BDJØO� TF�IB�DPOmHVSBEP�QPS� MB�
interacción con el río y con la naturaleza 
que envuelve y caracteriza al territorio. 
La ecología predominante por muchos 
años en las poblaciones analizadas ha 
puesto en relación, tanto al paisaje creado 
a partir de la interacción del habitante 
con la naturaleza —que incluye a las 
infraestructuras naturales y construidas— 
como a las formas de ocupación y 
apropiación del espacio, que tienen que 
ver con el habitar, la urbanización, la 
cultura, la agricultura y demás. 

 El análisis de las poblaciones de 
Zamora, Yantzaza y El Pangui evidencia 
que la ecología tradicional en la región ha 
permitido integrar la carretera a la imagen 
y al paisaje urbano en extrema relación 
con el río, el cual ha ido consolidándose 
lentamente conforme a las interacciones 
de los habitantes con el entorno natural y 

construido. En este contexto, la naturaleza 
y la infraestructura en sus diferentes 
GPSNBT�IBO�TJHOJmDBEP�QPS�NVDIP�UJFNQP�
el motor económico, de aprovisionamiento 
y desarrollo del habitar amazónico. 

 Hoy, sin embargo, los recientes 
fenómenos disruptivos que tienen lugar 
en la Amazonía, como consecuencia 
de las operaciones extractivistas, han 
NPEJmDBEP� BCSVQUBNFOUF� MBT� QSÈDUJDBT�
tradicionales de apropiación espacial y 
del paisaje y dando lugar a la construcción 
de nuevas ecologías. El cambio de 
la matriz productiva, de agrícola a 
FYUSBDUJWJTUB� IB� NPEJmDBEP� FM� QBJTBKF�
generando el abandono de actividades 
como la agricultura por actividades 
relacionadas directa o indirectamente 
a la minería, impulsando el papel de las 
infraestructuras, especialmente de la 
movilidad, como soporte de los nuevos 
desarrollos urbanos que se localizan, 
precisamente, en los terrenos y parcelas 
ex agrarias, vinculadas directamente a las 
carreteras.

 La morfología de una nueva 
ecología amazónica, en este sentido, 
permite la formación de algunas unidades 
paisajísticas que transcurren de forma 
lineal, paralela a la carretera, a manera de 
DPSSFEPSFT��MPT�AmMBNFOUPT�EF�VSCBOJ[BDJØO��
o las manifestaciones urbanas de la matriz 
extractiva; las áreas agro-productivas 
o parcelas reconvertidas expectantes 
EF� VSCBOJ[BDJØO�� MB� SFE� IJESPHSÈmDB�
TVQFSmDJBM�Z�MBT�ÈSFBT�OBUVSBMFT�CPTRVFT�
áreas protegidas, entre otras, todas ellas 
derivan de las infraestructuras de la 
NPWJMJEBE� Z� EJmFSFO� FTUSVDUVSBMNFOUF� EF�
la composición del paisaje de los centros 
poblados existentes.

� 4F� IB� JEFOUJmDBEP� VOB� FTUSVDUVSB�
lineal continua que orgánicamente se 
robustece en algunos puntos que son los 
principales asentamientos y se adelgaza 
a la mínima expresión en otros como 
zonas de caseríos y zonas forestales 
TJO� FEJmDBDJØO�� -B� DPOUJOVJEBE� EF� MB�
urbanización no es absoluta, sin embargo, 
TF� JEFOUJmDB� TV� BMUB� DBQBDJEBE� QBSB�
BMCFSHBS�FO�TVT�DPTUBEPT�FEJmDBDJPOFT�EF�
diversa naturaleza, usos variados que van 
desde equipamientos públicos o zonas de 
SFDSFP� P� FEJmDJPT� EF� WBSJBEB� UJQPMPHÓB� Z�
sistema constructivo.  La sección del eje 
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vial es de diseño geométrico de una obra 
civil, pero en las zonas más robustas de la 
estructura lineal la sección de la vía se ha 
transformado en vía urbana. 

 La industria minera a gran escala, 
por las dinámicas de su propia operatividad 
DPNP� EF� MBT� EJOÈNJDBT� EFNPHSÈmDBT�
que se presentan, requiere de una 
estructura de servicios que no pueden 
satisfacer poblados menores. El conjunto 
de poblados ha formado una ciudad 
mMBNFOUP�EF����LN�EF�MPOHJUVE�Z�TVNB����
000 habitantes. Cada asentamiento se ha 
especializado en una actividad subsidiaria 
para la dinámica extractivista. Así, Zamora, 
capital de provincia, se convierte en 
centralidad administrativa gubernamental. 
Yantzaza, en una centralidad comercial y 
mOBODJFSB��-PT�&ODVFOUSPT�FO�VOB�[POB�EF�
intercambio logístico. Y, El Pangui, en una 
población que acoge usos administrativos 
y de gestión de las mineras. Entre estas 
centralidades o zonas más gruesas del 
mMBNFOUP� IBZ� BTFOUBNJFOUPT� NFOPSFT�
y también grandes zonas ambientales, 
es decir, es una estructura de paisaje 
cambiante entre lo construido, lo intermedio 
y lo natural que se repite aleatoriamente a 
lo largo de la carretera.

VII. EL RETO DE LA URBANIZACIÓN 
AMAZÓNICA

 Los procesos de transformación 
de la urbanización en la Amazonía, como 
efecto de las dinámicas extractivistas 
que ocurren en la región, modelan 
una morfología espacial compleja y 
singular: las poblaciones experimentan 
un cambio en sus patrones tradicionales 
de crecimiento y consolidación que 
dan lugar a nuevas formas urbanas y 
nuevas ecologías siempre ligadas a 
la infraestructura. Los cambios que se 
QSPEVDFO� SFQSFTFOUBO� MPT� DPOnJDUPT�
físico-espaciales de la ciudad amazónica 
en la actualidad y plantean retos a los 
RVF�TF�FOGSFOUB�TV�QMBOJmDBDJØO��

 El primero de ellos, el control o 
manejo de la urbanización espontánea 
en las periferias, profundiza el 
desequilibrio social y económico de 
los asentamientos. El segundo, la 
integración de los nuevos tejidos a la 
estructura de la ciudad, mediante el 
aprovechamiento de las infraestructuras 

existentes para la implementación de 
equipamientos y servicios que funcionen 
como catalizadores de la vida urbana 
o microcentralidades que permitan la 
conexión y transformación de los espacios 
‘en construcción’ que rodean los centros 
urbanos. El tercero, la anticipación a los 
fenómenos de desarrollo que provoca 
la matriz extractiva en las poblaciones 
cercanas y en los nodos que permiten su 
articulación con el territorio, a través de 
la formulación de escenarios alternativos 
que se adapten y recojan las realidades 
FTQFDÓmDBT� B� MBT� RVF� TF� FOGSFOUB� FM�
desarrollo urbano local contemporáneo. 
:� mOBMNFOUF� FM� SFDPOPDJNJFOUP� EF� VOB�
nueva ecología que se produce como 
resultado de los fenómenos extractivos 
en la Amazonía y su interacción con el 
urbanismo infraestructural, lo cual implica, 
BEFNÈT�FM�BOÈMJTJT�Z�MB�DMBTJmDBDJØO�EF�MBT�
unidades paisajísticas que la conforman 
y sus formas de organización.

 A través del reconocimiento 
de las dinámicas que determinan el 
funcionamiento de las poblaciones 
amazónicas en la actualidad se pueden 
JEFOUJmDBS� UBNCJÏO� QPTJCMFT� FTDFOBSJPT�
hacia los cuales se dirige. Los casos 
analizados contienen toda la complejidad 
de la espacialización de la matriz extractiva 
y del urbanismo infraestructural, pero 
también, contienen la clave de lectura a 
través de la cual entender un territorio en 
el que se expresan sociedad, economía y 
urbanización. 
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Barreras invisibles del territorio: segregación residencial 
socioespacial multitemporal de la parroquia Calderón

7HUULWRULDO� LQYLVLEOH� EDUULHUV�� VRFLR�VSDWLDO� DQG� PXOWL�WHPSRUDO�
residential segregation of Calderón parish

Resumen: 

El crecimiento urbano es un proceso que invade zonas 
rurales carentes de servicios básicos y públicos. En el 
caso de la ciudad de Quito, muchos de sus habitantes 
tomaron la decisión de desplazarse hacia la parroquia 
de Calderón, generando un importante fraccionamiento 
del territorio, agrupándose en zonas carentes de 
QMBOJmDBDJØO�Z�HFOFSBOEP�TFHSFHBDJØO�FTQBDJBM��
El presente estudio tiene como propósito determinar la 
evolución del fenómeno de segregación espacial a lo 
largo de un periodo comprendido entre los censos de 
1990 y 2010, haciendo uso de información cuantitativa 
y cualitativa recopilada en diversas fuentes públicas, 
con lo cual se realizó un mapeamiento y tabulación en 
una matriz de categorización de variables, cuyo puntaje 
fue ponderado en base a su importancia en la calidad 
de vida de la población, lo cual permitió construir una 
DBSUPHSBGÓB�EFM� FTQBDJP�DPO� MB� JEFOUJmDBDJØO�DMBSB�EF�
zonas socioeconómicas.
A partir de la presente investigación se pudo 
determinar que el proceso de expansión urbana de la 
parroquia respondió a un fenómeno de segregación 
socio espacial que tuvo como objetivo el de garantizar 
a los nuevos habitantes del territorio un lugar donde 
vivir, seguro y accesible a su realidad socioeconómica. 
La realidad político-administrativa de la parroquia 
permitió que este fenómeno se reprodujera al punto 
de multiplicar el número de habitantes en un periodo 
EF� UJFNQP� NVZ� DPSUP� EFmOJFOEP� VOB� HSBO� WBSJFEBE�
de sectores con características socioeconómicas 
diversas, formando barreras invisibles que potencian 
la diferenciación social y afectan su dinámica urbana.  

Palabras clave: habitabilidad urbana, segregación 
socioespacial, periurbanización, parroquia Calderón. 

Abstract: 

Urban growth is a process that invades rural areas 
lacking basic and public services. In the case of the 
city of Quito, many of its inhabitants made the decision 
UP�NPWF�UP�UIF�$BMEFSØO�QBSJTI�HFOFSBUJOH�B�TJHOJmDBOU�
division of the territory, grouping into areas lacking in 
planning, generating spatial segregation.
The purpose of this articule is to determine the evolution 
of the spatial segregation phenomenon over a period 
between the 1990 and 2010 censuses, making use of 
quantitative and qualitative information collected from 
various public sources, with which a mapping and 
tabulation in a matrix of categorization of variables 
whose score was weighted based on their importance 
in the quality of life of the population, which allowed 
to construct a cartography of the space with the clear 
JEFOUJmDBUJPO�PG�TPDJPFDPOPNJD�[POFT�
From the present investigation, it was possible to 
determine that the urban expansion process responded 
to a phenomenon of socio-spatial segregation that had 
the objective of guaranteeing the new inhabitants of 
the territory, a place to live, safe and accessible to 
their socioeconomic reality. The political-administrative 
reality of Calderon allowed this phenomenon to be 
reproduced until the point of multiplying the number 
PG� JOIBCJUBOUT� JO�B� WFSZ�TIPSU�QFSJPE�PG� UJNF�EFmOJOH�
a great variety of sectors with diverse socioeconomic 
characteristics, forming invisible barriers that enhance 
a social differentiation, affect its urban dynamics.

Keywords: socio-spatial segregation, urban habitability, 
periurbanization, parroquia Calderón.
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I. PERIURBANIZACIÓN Y LOS 
PROCESOS DE SEGREGACIÓN EN 
AMÉRICA LATINA

 El proceso de expansión de las 
urbes es dinámico y continuo. Se estima 
que el 55 % de personas en el mundo vive 
en ciudades y este porcentaje aumentará 
un 13 % en el año 2050, por lo que es 
necesario una gestión de crecimiento y 
desarrollo urbano sostenible, en especial 
en países con ingresos per cápita bajos. 
El Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas prevé 
que este aumento podría producir mayores 
EFTJHVBMEBEFT� FO� UÏSNJOPT� HFPHSÈmDPT�
(ONU, 2018).

 En la ciudad latinoamericana, 
los procesos urbanos evolucionaron 
hacia una expansión que buscó ocupar 
espacios libres originalmente destinados 
a actividades agrícolas o carentes de valor 
productivo, pero es a partir de los procesos 
de globalización desde los cuales nace 
un nuevo modelo de expansión urbana, el 
cual se ha expresado a través de nuevas 
y diversas actividades económicas, 
desarrollo de infraestructura, transporte 
y desconcentración de funciones desde 
la ciudad hacia su periferia, lo que 
favorece a los procesos de dispersión y 
fraccionamiento urbano (Ávila Sánchez, 
2009).

 El acelerado proceso de 
urbanización fue también producto de 
transformaciones sociales y productivas 
relacionadas con la industrialización 
promovida por los gobiernos de diversos 
países, lo que originó actividades 
industriales y de servicio en zonas urbanas, 
generando crecimiento económico, siendo 
así un atrayente de mano de obra rural. 
Este crecimiento social lamentablemente 
OP�GVF�VOJGPSNF� MP�RVF�JNQMJDB�EÏmDJU�EF�
infraestructura, recursos y regulaciones. 
Inclusive, en las últimas décadas este 
crecimiento metropolitano estuvo 
matizado por movimientos migratorios 
nacionales e internacionales, dinamizando 
más la ya complejidad del espacio urbano 
(sobreurbanización e hiperurbanización). 

 Es así que, al citar a De Mattos 
(2010) podemos mencionar que la 
periurbanización latinoamericana se 
caracteriza por las preferencias de 

localización de la población, quienes 
seleccionan sectores de baja densidad 
poblacional y bajo costo del suelo con 
el propósito de disfrutar de viviendas 
individuales y con relación a su entorno 
natural, lo que genera asentamientos 
humanos ubicados en la periferia 
y dependientes del centro urbano 
	FDPOØNJDP� Z� mOBODJFSP
� QFSP� FO� MB�
NBZPSÓB� EF� MPT� DBTPT� TBDSJmDBO� TV�
accesibilidad y movilidad, siempre 
teniendo como objetivo el poder contar 
con vivienda propia, muchas veces, de 
primera adquisición. 

 Así, podemos mencionar que, bajo 
estas circunstancias, algunos gobiernos ¬ 
—y en especial la empresa privada— han 
promovido la generación de proyectos 
de vivienda social o de interés público 
ubicada en la periférica que, junto con 
MPT� QSPDFTPT� EF� SFDPOmHVSBDJØO� VSCBOB�
han presenciado la generación de 
Segregación Residencial Socioespacial 
(SRS) en la nueva población residente 
en los anillos externos de la ciudad. El 
traslado de la población de bajos ingresos 
	HFOUSJmDBDJØO
�P�MB�SFVCJDBDJØO�WPMVOUBSJB�
de familias de estratos altos hacia áreas 
que guarden condiciones acordes a sus 
requerimientos en zonas semirrurales 
(rururbanización) son las evidencias más 
claras de dicho fenómeno urbano (Da 
Cunha and Vignoli, 2009).

 A nivel local, el Plan Metropolitano 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PMDOT) fue elaborado con el propósito 
EF� QMBOUFBS� DSJUFSJPT� EF� QMBOJmDBDJØO�
estratégica en busca de mejorar la calidad 
de vida de todos los ciudadanos; la mayor 
oportunidad para desarrollarse económica, 
cultural y socialmente; relacionando entre 
sí el desarrollo y ordenamiento territorial; 
buscando su transversalidad e integridad 
en un sistema conformado por los tres 
ejes, el social, ambiental y económico-
productivo y enfocado a la multiplicidad 
de centralidades (DMQ, 2015); dejando 
atrás el modelo de ciudad monocéntrica 
en búsqueda de un mejor funcionamiento y 
con el objetivo de potenciar la proximidad 
entre los servicios y las alternativas 
laborales aunque —como lo reconoce el 
propio documento— es un desafío que 
requiere de alta inversión pública y privada 
en las zonas urbanas más necesitadas 
(DMQ, 2015, 5). 
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 En base a los antecedentes 
mencionados, el presente trabajo de 
investigación busca conocer la realidad 
urbana de la parroquia de Calderón, 
ubicada en la periferia nororiental de 
la ciudad de Quito y la cual ha sufrido 
un proceso de expansión urbana muy 
BDFMFSBEP� EFTEF� mOBMFT� EFM� TJHMP� 99�
y principios del siglo XXI.  Este rápido 
crecimiento urbano, promovido en 
esencia por empresas inmobiliarias 
privadas, se ha centrado en la generación 
EF� DPOKVOUPT� IBCJUBDJPOBMFT� FEJmDBEPT�
como islas urbanas, conjuntos cerrados, 
aislados de su contexto urbano, en los 
que se ofrece seguridad y acceso a 
‘servicios públicos’ de uso exclusivo para 
sus habitantes. Así mismo —por la falta de 
DPOUSPM� Z� QMBOJmDBDJØO�� TF� NVMUJQMJDØ� MB�
construcción informal o autoconstrucción 
en la parroquia en la cual los nuevos 
habitantes propietarios de lotes de 
CBKP� DPTUP� FEJmDBSPO� TVT� WJWJFOEBT� EF�
acuerdo con la realidad económica 
en la que se encontraban, procurando 
construir su vivienda de poco en poco, sin 
asesoramiento técnico profesional y con 
el uso, en muchos casos, de materiales 
de baja calidad, lo que generó una clara 
diferenciación social al momento de 
ocupar el espacio disponible.

 En base a la problemática 
JEFOUJmDBEB�FO�MB�QBSSPRVJB�TF�QMBOUFB�VO�
estudio de los efectos que el fenómeno 
de periurbanización produjo sobre la 
población. Para lo cual se propone un 
abordaje teórico-conceptual sobre la 
segregación socio espacial (Sabatini, 
2006; Castells,1996; Queiroz Ribeiro, 2003; 
Linares y Lan, 2007) y sobre la habitabilidad 
urbana (Rueda, 1996; Castro et al. 1999; 
Moreno Olmos, 2008; Fernández, 1999), 
con el objetivo de entender a mayor 
profundidad la problemática presente en 
una zona de estudio.    

 Es importante tomar en cuenta 
que éste proceso de ‘urbanización’ 
descontrolada, carente de un modelo de 
QMBOJmDBDJØO� FO� MB� QFSJGFSJB� EF� MB� DJVEBE�
genera: un patrón de urbanización 
EFTPSEFOBEP� DPOnJDUPT� UFSSJUPSJBMFT� Z�
ruptura de las dinámicas socio espaciales, 
formas atípicas de urbanización 
representadas a través de formas de 
ocupación informal del territorio o de 
la construcción de proyectos aislados 

(cerrados) de su contexto urbano y la 
desestructuración del modo de vida rural 
(Guerrero Miranda, 2011). 

II. LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL 
SOCIOESPACIAL EN LA PARROQUIA 
DE CALDERÓN

 De acuerdo con el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, la parroquia rural 
de Calderón se encuentra a una altitud de 
2 610 msnm con un clima templado y seco 
que lo hace propicio para la convivencia 
de diversidad de personas con salud 
delicada. De acuerdo con las proyecciones 
establecidas para el año 2015, su población 
asciende a 173491 habitantes, mientras 
que para el año 2020 su población alcanzó 
(estadísticamente) 189123 habitantes. Sin 
embargo, a criterio de los consultores de 
FTUF� EPDVNFOUP� FTUPT� EBUPT� OP� SFnFKBO�
la situación actual respecto al crecimiento 
acelerado y los procesos de migración 
hacia la parroquia desde otros sectores del 
Distrito Metropolitano o desde los cantones 
y provincias (esta conjetura la realizan 
debido a que el número de propietarios 
de viviendas no es el mismo que de sus 
ocupantes) (Calderón, 2015). Dichos valores 
podrán ser validados únicamente después 
de obtener los resultados pendientes del 
$FOTP�EF�1PCMBDJØO�Z�7JWJFOEB�QMBOJmDBEP�
para su ejecución durante el año 2020, pero, 
por ahora, postergado debido a la situación 
actual de salud que vive el país a raíz de la 
pandemia.

 Es así como un rápido crecimiento 
QPCMBDJPOBM� EFmOJEP� DPNP� VO� QSPCMFNB�
de periurbanización, dispersión y 
fraccionamiento urbano y causante de 
un complejo fenómeno de segregación 
socioespacial (Sabatini, 2006) ha venido 
moldeando la parroquia de Calderón 
desde principios de la década de 1990 y, 
para lo cual, es necesario entender cómo 
los parámetros de habitabilidad urbana se 
han manifestado, qué tan accesibles a la 
comunidad han sido los servicios públicos 
y las condiciones de habitabilidad urbana 
hoy en día, lo que podría garantizar 
calidad de vida (Fernández, 1999). Para lo 
DVBM�TF�EFmOF�VO�QFSJPEP�EF�JOWFTUJHBDJØO�
comprendido entre los censos de 
1990, 2001 y 2010, ya que con ello será 
posible contar con información validada y 
DPOmBCMF�
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� 4BCBUJOJ� 	����
� EFmOF� B� MB�
segregación socio espacial como “la 
aglomeración en el espacio de familias 
de una misma condición social” (p. 7) 
haciendo referencia a la población que 
busca satisfacer una de sus necesidades 
más importantes, la de contar con vivienda 
digna (grupos socio económicos bajos) 
o exclusividad residencial (grupos socio 
económicos medio-altos), por lo que, en 
conclusión, tienden a auto segregarse 
(Linares y Lan, 2007), conformando 
guetos de ricos y la suburbanización de 
las élites, así como la concentración de 
grupos sociales vulnerables.  

 La habitabilidad urbana, según 
Moreno Olmos (2008), constituye una 
condicionante para el desarrollo de la 
calidad de vida del usuario dentro del 
espacio urbano y se analiza a partir del 
hábitat, el cual se enfoca en el sistema 
espacial, los recursos disponibles y el 
MVHBS� HFPHSÈmDP� RVF� PDVQB� 	$&)"1�
1998), y el habitar orientado al análisis de 
una acción o práctica social que genera 
hábitos desarrollados en un espacio 
FTQFDÓmDP�	#FO�"MUBCFG�����
��

 El proceso de investigación, 
basado en los enfoques teóricos 
previamente mencionados, se consolidó a 
partir de una interrogante, la cual plantea 
sí, ‘a partir del cambio de patrón de la 
segregación espacial de la parroquia’, 
{DØNP�TF�IBO�NPEJmDBEP�MBT�DPOEJDJPOFT�
de habitabilidad urbana? 

 Como respuesta a la interrogante es 
OFDFTBSJP�SFnFYJPOBS�TPCSF�MB�TFHSFHBDJØO�
residencial como un fenómeno social 
presente en todas las ciudades de América 
Latina, lo que generó un distanciamiento 
entre las funciones urbanas tradicionales 
y sus respectivas zonas residenciales 
(Cruz et al., 2016), fomentando así la 
fragmentación urbana, lo que desplazó 
a los grupos más vulnerables hacia las 
zonas menos servidas y potenciando así 
un proceso de auto segregación por parte 
de la clase media y alta y anulando casi 
por completo la integración social entre 
grupos socioeconómicos diferentes (Cruz 
et al., 2016).

 Es así que se plantea como hipótesis 
que el incremento en los procesos migratorios 
fomentó un proceso de expansión urbana 
RVF� TF� SFnFKØ� FO� FM� DSFDJNJFOUP� EFM� ÈSFB�
urbanizada en zonas que normalmente 
eran consideradas como rurales y con 
condiciones de habitabilidad mínimas, lo que 
promovió la aparición de nuevos procesos 
de segregación socioespacial, los cuales 
marcaron la separación y diferenciación 
entre los grupos socioeconómicos presentes 
en la parroquia. Esto llevó a la consolidación 
de una nueva forma de ocupación del suelo 
a través de la construcción de conjuntos 
habitacionales cerrados o ‘islas urbanas’, lo 
que potenció una importante diferencia entre 
la población que vive al interior de dichos 
conjuntos y los que no han podido acceder 
a los mismos, generando así la creación 
de barreras invisibles, no necesariamente 
JEFOUJmDBEBT� BTÓ� EFTEF� MP� GÓTJDP� TJOP� NÈT�
bien, desde lo social. 

 En términos generales, se busca 
JEFOUJmDBS� VO� QBUSØO� EF� TFHSFHBDJØO�
marcado por la concentración espacial 
de la población con mejor condición 
económica ubicada al interior de conjuntos 
habitacionales cerrados, en contraste 
con los grupos sociales de menores 
recursos quienes se ubica, por necesidad 
u obligación, en los espacios abiertos 
disponibles y que aún siguen siendo la 
mayor parte del territorio parroquial. Para 
FMMP�FT� JNQPSUBOUF� JOJDJBS� JEFOUJmDBOEP� MB�
composición de la población de acuerdo 
con la pirámide etaria, la cual se ensancha 
en su base por los grupos etarios de niños, 
adolescentes y jóvenes con capacidad 
de trabajar. Tal como se lo observa en la 
mHVSB���	$BMEFSØO�����������
���

Figura 1: Pirámide etaria de la población de Calderón de 
acuerdo con proyecciones del INEN para el año 2015.

Nota: Los consultores del documento consideran que en la 
base de la pirámide existe una cantidad de población con 
edad menor a 5 años, misma que es menor con relación al 
OÞNFSP�EF�QPCMBDJØO�FO�FEBE�EF�USBCBKBS�MP�RVF�JOnVJSÈ�B�
futuro en las actividades económicas. 
Fuente:(Calderón 2015, p. 26).
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 Otra característica importante 
de la población urbana es la diversidad 
de actividades laborales a las que se 
dedican sus 73351 habitantes, debido 
al permisivo uso del suelo (industrial, 
residencial 2 y 3, equipamientos y zonas 
históricas). El 18.06 % de la población se 
dedica a manufacturas y artesanías, el 
20.7 % al comercio y el 10.75 % trabajan 
como servidores públicos. Respecto a las 
actividades comerciales, han sufrido un 
incremento a lo largo del tiempo, siendo el 
13 % en 1990 al 20 % en 2010. Ocurre algo 
similar con las actividades industriales 
manufactureras, transporte y construcción 
con 7 % en cada caso (Calderón, 2015, p. 
27-28). Estos datos porcentuales a lo largo 
de los diferentes censos se los pueden 
PCTFSWBS�FO�MB�mHVSB���

 La segregación residencial causada 
por la acelerada expansión urbana no 
DPOUSPMBEB�Z�QPDP�QMBOJmDBEB�QSFPDVQB�B�
las autoridades gubernamentales porque 
el número de personas asentadas en el 
UFSSJUPSJP�OP�SFnFKB�MB�SFBMJEBE�JEFOUJmDBEB�
por la municipalidad, lo que presenta 
problemas de falta de acceso a servicios 
básicos, accesibilidad y movilidad, 
seguridad y servicios públicos (salud, 
cultura, educación, entre otros). Además, 
muchos de ellos pueden carecer de la 
documentación y presentan problemas 
de hacinamiento, lo que evita conocer 
el número real de habitantes, su origen 
(nacional o extranjero) y sus necesidades, 
minimizando su respuesta ante los 
problemas de interacción social, lo que 
podría reducir o hasta eliminar las fricciones 
presentes entre los diversos grupos 
sociales (segregados y autosegregados) 
(Da Cunha y Vignoli, 2009, p. 55).

 Es así como el presente estudio 
se lo ha planteado desde una óptica no 
experimental, descriptiva y longitudinal, 
que cuenta con una recopilación 
y levantamiento de información de 
diversas fuentes abiertas con información 
correspondiente a los años 1990, 2001 
y 2010. Las principales instituciones de 
consulta han sido el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) y el 
*OTUJUVUP�(FPHSÈmDP�.JMJUBS�	*(.
��"EFNÈT�
se hizo uso de herramientas de consulta 
como el Open Street Maps (OSM), Google 
Earth, entre otras, lo que ha permitido 

trabajar la construcción de la cartografía 
temática de las variables cuantitativas 
Z� DVBMJUBUJWBT� FOGPDBEBT� B� JEFOUJmDBS�
la problemática de la segregación 
socioespacial presente en la parroquia. 
Esto, llevará a construir una matriz de 
puntuación en base a la categorización de 
importancia de las variables en la calidad 
de vida.

III. METODOLOGÍA  

 El proceso de investigación 
propuesto nace a partir del análisis de 
TFHSFHBDJØO� TPDJPFTQBDJBM� JEFOUJmDBEP�
en territorio y que tiene como propósito 
explicar los procesos de producción del 
espacio urbano en el que intervienen 
EJTUJOUPT�BDUPSFT�Z�FO�FM�DVBM�TF�NBOJmFTUB�
la desigualdad social presente y la 
JOUFOTJmDBDJØO� EF� MPT� QSPDFTPT� EF�
fragmentación espacial (Linares y Lan, 
2007). La segregación socioespacial 
se relaciona con las condiciones de 
habitabilidad urbana, las cuales se 
enfocan en garantizar un sistema espacial 
y de recursos con los que cuenta la 
población que habita la zona de estudio y 
de los cuales la población tiene la libertad 
de elección para seleccionar su lugar de 
asentamiento (CEHAP, 1998) enfocado 
en garantizar la calidad de vida de la 
población. 

� 1PS� MP� UBOUP� TF�CVTDBSÈ�WFSJmDBS�TJ�
la zona de estudio cuenta con la capacidad 
y las condiciones para satisfacer las 

Figura 2: Variación de los porcentajes y actividades 
generadoras de empleo en la parroquia de Calderón en 
tres dimensiones temporales (1990, 2001 y 2010.

Nota: Las actividades económicas han ido cambiando y 
adaptándose al uso de suelo, regulaciones legales y nivel 
EF�CFOFmDJPT�FDPOØNJDPT��
Fuente: (Calderón 2015, p. 28)
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necesidades objetivas y subjetivas de la 
población (Castro et al., 1999). Además, 
debido a la facilidad en el manejo de 
información estadística con herramientas 
como el SPSS, Excel y QGIS, se procedió a 
trabajar con la totalidad de datos disponibles 
en las bases de los Censos de Población y 
Vivienda de los años 1990, 2001 y 2010. 

� "� QBSUJS� EF� MB� EFmOJDJØO� EF�
segregación socioespacial de Rodriguez 
Vignoli (2001) como “la ausencia o escasez 
relativa de una mezcla de subunidades 
territoriales socioeconómicas de un 
territorio” (p. 7) se elabora un procedimiento 
EF� DVBOUJmDBDJØO� EF� MB� WBSJBCJMJEBE� P�
varianza del espacio investigado en base 
a valores de variables censales. Esta 
DVBOUJmDBDJØO� EF� WBSJBCMFT� SFnFKB� MPT�
cambios que está sufriendo un territorio con 
relación a sus factores sociales, culturales y 
medio ambientales, que de acuerdo con el 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural (RIMISP) y la Unidad de Desarrollo 
Agrícola de la CEPAL, debe considerar los 
siguientes elementos de caracterización de 
un territorio (Gaudin, 2019, p. 31-32):

a. Dispersión de la población en el 
territorio.
b. Menor tamaño de los asentamientos 
urbanos.
c. Distancia a los servicios públicos.
d. Disponibilidad y utilización de servicios 
e infraestructura básica (calles, aceras, 
alumbrado público, agua potable, 
teléfonos y escuelas).
e. Presencia de ecosistemas y recursos 
naturales y su estatus legal como áreas 
protegidas o parques naturales.
f. Zonas de frontera agrícola.
g. Presencia de zonas de expansión 
urbana.
h. Presencia de actividades 
agroindustriales y de actividades y 
servicios asociados a los ecosistemas 
naturales y a los ‘agroecosistemas’.
i. Formas de organización territorial.
j. Contaminación.
k. Presencia de migraciones temporales o 
permanentes por motivos laborales.
l. Características de las familias: mujeres 
como jefas del hogar, valores familiares 
tradicionales, baja escolaridad, miembros 
de una familia que comparten el hogar y 
modelos de las comunidades familiares.
m. Valores comunitarios y el sentido de 
pertenencia.
n. Seguridad ciudadana

 En base a la disponibilidad 
de información a nivel nacional se 
ha adaptado el procedimiento del 
estudio realizado en Chile con la base 
epistemológica de Michael White y Paul 
Jargowsky de segregación residencial y 
económica, realizando —para el análisis 

Tabla 1: Dimensiones y subdimensiones que componen la 
segregación residencial socioespacial agrupados en base 
a su estrecha relación con las condiciones adecuadas de 
habitabilidad urbana sostenible utilizadas en Calderón 
con la información de los censos de 1990, 2001 y 2010

Nota: la presente tabla se aplicó a los datos estadísticos 
obtenidos de los Censos de Población y Vivienda de 1990, 
2001 y 2010. Fuente: elaborada por el autor.

Tabla 2: Puntaje máximo asignado a los indicadores 
correspondientes a las subdimensiones de las variables 
de segregación económica.

Nota: la presente tabla se aplicó a los datos estadísticos 
obtenidos de los Censos de Población y Vivienda de 1990, 
2001 y 2010. Fuente: elaborada por el autor.
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de la unidad de estudio de Calderón— 
VOB� DMBTJmDBDJØO� EF� MBT� FTDBMBT� UFØSJDBT�
(dimensiones y subdimensiones) que 
componen la habitabilidad urbana 
(bienestar interno y externo del usuario 
tanto espiritual, psicológico como en 
conjunto social; el bienestar ambiental; 
el bienestar psicosocial y el bienestar 
sociopolítico). Adicionalmente, se 
consideró el concepto que sustenta la 
herramienta de evaluación institucional de 
matrices de factores internos y externos 
por considerar las fortalezas y debilidades 
que puede poseer una vivienda, manzana 
o barrio.

 Cada subdimensión se ponderó de 
acuerdo con los indicadores recopilados 
en los diferentes censos, tal como se 
observa en la tabla 1 de variables de 
segregación económica y en la tabla 2 de 
variables de segregación residencial.

 Para las variables o subdimensiones 
del grupo de segregación económica 
	GBDUPSFT� JOUFSOPT
� RVF� TPO� HFPHSÈmDBT�
se consideró el porcentaje de cubrimiento 
EFM�TFSWJDJP�DPNP�FMFNFOUP�EF�DBMJmDBDJØO�

 Una vez realizada la ponderación 
de los puntajes con cada indicador 
—de acuerdo con la información 
estadística disponible en las fuentes 
abiertas consultadas— se procedió a la 

Censo 1990 
Número de polígonos: 81

Censo 2001 
Número de polígonos: 190

Censo 2010
Número de polígonos: 378

Figura 3: Polígonos digitalizados y enumerados de 
acuerdo con información obtenida del INEC en los censos 
de población 1990, 2001 y 2010.

Nota: los colores utilizados no representan ninguna 
valoración. 
Fuente: elaborada por el autor

EJHJUBMJ[BDJØO�EF�MPT�TFDUPSFT�JEFOUJmDBEPT�
en cada uno de los tres censos analizados 
para la aplicación de la tabla antes 
NFODJPOBEB� QSPDFTP� RVF� HSÈmDBNFOUF�
generó la información que encontramos a 
DPOUJOVBDJØO�FO�MB�mHVSB����
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 Los puntajes alcanzados, así como 
los principales descriptores estadísticos 
que a continuación se muestran, son el 
resultado de la evaluación a cada uno 
de los polígonos censales en los años 
analizados.

Tabla 3: Descriptores estadísticos de los puntajes 
alcanzados de los polígonos en el Censo de 1990
Fuente: elaborada por el autor

Tabla 4: Descriptores estadísticos de los puntajes 
alcanzados de cada polígono en el Censo de 2001
Fuente: elaborada por el autor

Tabla 5: Descriptores estadísticos de los puntajes 
alcanzados en cada polígono en el Censo de 2010.
Fuente: elaborada por el autor

Figura 4: Histograma de los puntajes obtenidos de los 
polígonos, aplicando la tabla de puntajes máximos 
asignado a los indicadores correspondientes a las 
subdimensiones de las variables de segregación 
económica en el Censo de 1990.

/PUB��FM�HSÈmDP�TF�PCUVWP�EFM�TPGUXBSF�4414�
Fuente: elaborada por el autor

Figura 5: Histograma de los puntajes obtenidos en los 
polígonos, aplicando la tabla de puntajes máximos 
asignado a los indicadores correspondientes a las 
subdimensiones de las variables de segregación 
económica en el Censo de 2001

/PUB��FM�HSÈmDP�TF�PCUVWP�EFM�TPGUXBSF�4414�
Fuente: elaborada por el autor

Figura 6: Histograma de los puntajes obtenidos en los 
polígonos, aplicando la tabla de puntajes máximos 
asignado a los indicadores correspondientes a las 
subdimensiones de las variables de segregación 
económica en el Censo de 2010.
 
/PUB��FM�HSÈmDP�TF�PCUVWP�EFM�TPGUXBSF�4414�
Fuente: elaborada por el autor
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 El presente trabajo de investigación 
UVWP� DPNP� QSPQØTJUP� JEFOUJmDBS� DØNP� MB�
parroquia de Calderón respondió a un 
proceso de expansión urbana que inició 
a mediados del siglo XX, en el cual la 
población de la parroquia multiplicó su 
número, pasando de 36 297 habitantes 
en 1990 a 152 242 habitantes en 2010. 
El excesivo aumento de población en un 
periodo de tiempo muy corto generó un 
impacto drástico en cómo se aprovechó 
el espacio disponible en la parroquia, 
en el cual se observaron procesos de 
agrupación y segregación respecto a los 
servicios disponibles, forma de ocupación 
del espacio y la accesibilidad al mismo, 
en especial, cuando se hace referencia a 
espacios destinados a nueva residencia.

 Para el año de 1990, los resultados 
muestran una fuerte polarización entre 
los puntajes de sus zonas (30.40 puntos) 
entre el nuevo nodo o centralidad urbana y 
el resto de la parroquia con características 
rurales. La media alcanzada de los 
polígonos fue de 41.72 sobre 100 puntos 
que podían alcanzar. Esto, sugiere 
que, respecto a la ponderación de las 
dimensiones de desigualdad residencial 
socioespacial, bienestar social y 
condiciones de habitabilidad urbana, 
los habitantes de la parroquia lograron 
satisfacer sus necesidades en un nivel 
básico, encontrando a la población de 
clase media como la más favorecida. 

 Con relación al tamaño de los 
polígonos, se observa también una 
polarización de dos patrones (polígonos 
de pequeñas dimensiones y polígonos 
sumamente extensos). Además de ser un 
bajo número de entidades, esta asociación 
fue realizada por el INEC en base a la 
densidad poblacional.

 Para el año de 2001 se puede 
observar que disminuye el rango entre 
los puntajes alcanzados, lo que responde 
a un proceso de inversión pública 
en servicios básicos sobre las zonas 
periféricas de la parroquia. La media 
tan solo se incrementó en cuatro puntos 
con relación al censo previo, sugiriendo 
que el nivel socioeconómico de sus 
habitantes no sufrió mayor cambio. Sin 
embargo, el fraccionamiento de los 

TFDUPSFT� DFOTBMFT� JEFOUJmDBEPT� QPS� FM�
INEC muestra un incremento poblacional 
acelerado, así como altos contrastes entre 
polígonos vecinos. Este cambio en el uso 
y ocupación del suelo en respuesta a la 
realidad social de la nueva población de 
MB�QBSSPRVJB�DPOmSNB�RVF�FO�VOB�EÏDBEB�
la misma ha sufrido un proceso intenso 
de periurbanización con características 
visibles de segregación socioeconómica, 
la cual se puede observar a través de la 
NBQJmDBDJØO� PCUFOJEB� WJTVBMJ[BOEP� VOB�
gran variedad entre polígonos cercanos.

 En el año 2010 la media alcanzada, 
una vez realizada la ponderación en 
relación con los polígonos existentes 
a la fecha, no muestra una diferencia 
importante en comparación a los datos 
obtenidos del censo anterior, incluso 
el rango de dispersión disminuyó 
ligeramente. Estos valores nos muestran 
una relativa estabilidad en el proceso de 
QFSJVSCBOJ[BDJØO�RVF�TF�QVFEF�DPOmSNBS�
EF�NBOFSB�HSÈmDB�BM�PCTFSWBS�VOB�NFOPS�
EJGFSFODJB� HSÈmDB� JEFOUJmDBEB� B� USBWÏT�
EF� MBT� UPOBMJEBEFT� 	NBQJmDBDJØO
� FOUSF�
los polígonos y la forma de la curva 
normal de las frecuencias. El contraste 
entre polígonos, así como la diferencia 
del puntaje alcanzado, nos permite 
observar que persiste una diferenciación 
o segregación socioeconómica entre los 
mismos, lo que, debido a la consolidación 
de los sistemas constructivos, trazado vial, 
regulaciones en el uso y ocupación del 
suelo, tenderá a estabilizarse en el tiempo.

V. CONCLUSIONES 

 La metodología aplicada para 
este estudio facultó la integración entre 
WBSJBCMFT� DVBOUJUBUJWBT� 	HFPHSÈmDBT� Z�
censales) y cualitativas (censales) que 
GVFSPO� IPNPMPHBEBT� Z� DVBOUJmDBEBT� MP�
que permitió la ponderación de cada 
sector censal y generó un mapa de la 
segregación socioeconómica del territorio, 
producto importante a tomarse en cuenta 
QBSB� MB� QMBOJmDBDJØO� EF� EFTBSSPMMP�
territorial.

 Dentro de los estadísticos 
descriptivos, el rango —aplicado a los 
JOEJDBEPSFT� TPDJBMFT� Z� HFPHSÈmDPT� EFM�
territorio— nos permitió comprender 
que una zona de expansión urbana, 
inicialmente considerada como rural, 
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poseerá un alto valor socioeconómico 
para la nueva población (carente 
de recursos para acceder a zonas 
residenciales más costosas) que busca 
establecer su residencia en la misma, 
disminuyendo progresivamente el efecto 
de la periurbanización y la inversión 
gubernamental en la dotación de servicios 
básicos.

 El territorio, a corto plazo, es 
muy probable que mantenga la actual 
estructura y fragmentación espacial, 
debido al fenómeno de autosegregación 
producido a partir de la forma en que 
los nuevos habitantes de la parroquia 
ocuparon el territorio, construyendo 
barreras entre las diferentes 
urbanizaciones (islas urbanas) gracias 
B� MPT� USB[BEPT� WJBMFT� OP� QMBOJmDBEPT� Z�
el poco espacio disponible para nuevos 
equipamientos e infraestructura. Este 
proceso de desarrollo poco pensado 
se verá replicado en otras parroquias 
cercanas a las ciudades si la dinámica 
EF� QMBOJmDBDJØO� VSCBOB� KVOUP� BM�
acelerado proceso de expansión de la 
mancha urbana se mantiene como hasta 
hoy en día, por lo que la construcción y 
ejecución de políticas públicas urgentes 
deben comprender medidas de control, 
ya que los efectos a esta problemática 
son irreversibles.

 La segregación espacial se ha 
evidenciado a través del análisis de las 
condiciones de habitabilidad que han 
permitido conocer la tendencia de la 
población en la elección del lugar en el 
que se encuentra su nueva residencia. 
El método socioespacial junto al método 
cuantitativo ha permitido comprender con 
mayor detalle cómo los diferentes grupos 
sociales ocuparon el espacio y generaron 
el fraccionamiento del territorio a partir de 
MB�EJTQPOJCJMJEBE�EF�TVQFSmDJF�VSCBOJ[BEB�
urbanizable, ya sea que estos cuenten 
con restricciones en el acceso a servicios 
básicos o no.

 Los resultados obtenidos a partir 
del análisis de la información cotejada 
entre los censos de población y vivienda 
en cuestión (1990, 2001 y 2010) han sido 
QSPDFTBEPT�Z�NBQJmDBEPT�DPO�FM�PCKFUJWP�
de conocer la distribución espacial de la 
población en la parroquia, interpretando 
si esta puede responder a un criterio de 

dispersión o concentración espacial. 
Dichos resultados les otorgan un sentido 
social a los datos, ya que facilitan el 
abordaje a un elevado porcentaje de zonas 
que, en otra situación, serían ignoradas en 
un proceso de investigación similar.

 A partir del desarrollo del 
presente trabajo de investigación, es 
posible concluir que la segregación 
socioespacial presente en una zona de 
estudio particular genera diferencias 
sociales importantes entre una población 
que tiene como objetivo conseguir un 
lugar donde habitar, a pesar de que 
FMMP�TJHOJmRVF�TBDSJmDBS�DJFSUPT�TFSWJDJPT�
básicos (accesibilidad o seguridad) 
frente a otro grupo social que busca 
satisfacer su necesidad de vivienda 
creando límites (físicos o virtuales) que 
garanticen su seguridad y tranquilidad, 
lo que constituye una barrera invisible 
frente a la integración social presente en 
una zona urbana, lo que evita promover 
y potenciar las diferentes dinámicas 
sociales con las que toda población debe 
contar.     
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Resumen: 

El presente estudio trata los primeros análisis de las 
visitas realizadas en la zona del desastre, posterior al 
sismo de Pedernales del 16 de abril del 2016. Un grupo 
de ingenieros de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Escuela Politécnica Nacional realizaron evaluaciones 
FTUSVDUVSBMFT�QSJNBSJBT�RVF�GVFSPO�SFQPSUBEBT�FO�mDIBT�
establecidas por el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda). Se realiza la presentación de 
WBSJPT� NBQBT� DPO� MB� DMBTJmDBDJØO� P� TFNBGPSJ[BDJØO�
de 58 estructuras evaluadas, de las cuales se hace 
énfasis en 23 estructuras correspondientes a centros 
de salud. Adicionalmente, se muestran fotos de fallas y 
patologías estructurales post-sismo que evidencian las 
anomalías recurrentes en estructuras de la localidad. 
Se exponen, resumidamente, las actividades realizadas 
por la delegación de profesionales y colaboradores. 
Se espera que para una futura eventual actividad 
sísmica en el país la población, las autoridades y los 
profesionales de la construcción visualicen los cambios 
por realizar para evitar las pérdidas materiales y de 
WJEBT��4F�FTUBCMFDFO�QBSÈNFUSPT�EF�JEFOUJmDBDJØO�QBSB�
evaluaciones de seguridad en estructuras después 
de un sismo, en las que el color verde corresponde 
a inspeccionado y ocupación legalmente permitida, 
para el color amarillo corresponde a uso restringido 
y prohibición de ocupación en ciertas áreas y para 
el color rojo corresponde a inseguro y prohibición de 
ocupación.

Palabras clave: estructura, evaluación, falla, sismo, 
patología, Manta.

Abstract: 

5IJT�QBQFS�QSFTFOUT�UIF�mSTU�BOBMZ[FT�PG�UIF�WJTJUT�NBEF�
in the disaster area, after the Pedernales earthquake of 
April 16, 2016. A group of engineers from the Faculty 
of Civil Engineering of the National Polytechnic School 
carry out primary structural evaluations, which they are 
SFQPSUFE�JO�mMFT�FTUBCMJTIFE�CZ�UIF�.*%67*�	5IF�.JOJTUSZ�
of Urban Development and Housing). Various maps are 
QSFTFOUFE�XJUI�UIF�DMBTTJmDBUJPO�PS�EBNBHF�DMBTT�PG����
evaluated structures, of which emphasis is placed on 23 
structures corresponding to health. Additionally, photos 
of failures and structural pathologies post-earthquake 
are presented, which show recurrent anomalies in 
structures in the locality. The activities carried out by 
the delegation of professionals and collaborators are 
CSJFnZ�QSFTFOUFE� JU� JT� FYQFDUFE� GPS� B� GVUVSF� FWFOUVBM�
seismic activity in the country that the population, 
authorities and construction professionals visualize 
the changes to be made, to avoid material and of lives 
MPTTFT�� *EFOUJmDBUJPO� QBSBNFUFST� BSF� FTUBCMJTIFE� GPS�
safety evaluations in structures after an earthquake, 
where the green color corresponds to inspected and 
the occupation is legally allowed, for the yellow color 
corresponds to restricted use and occupation in certain 
areas is prohibited, for the color red corresponds to 
unsafe and occupation is prohibited.

Keywords: structure, evaluation, damage, earthquake, 
pathology, Manta.
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I. INTRODUCCIÓN

 En lo referente al análisis 
FTUSVDUVSBM�DBSUPHSÈmDP�EFM�TJTNP�EFM����EF�
abril del 2016 con magnitud de 7.8, 18h58 
en tiempo Ecuador Continental, siendo su 
hipocentro ubicado frente a la ciudad de 
Pedernales a 20 km de profundidad (IG-
EPN, 2016) se ha realizado, para la ciudad 
de Manta, un análisis de estructuras 
afectadas por el evento, así como las 
estructuras expuestas al riesgo post-
sismo mediante la  evaluación visual de 
FEJmDJPT� FO� MBT� DBUFHPSÓBT� EF�� JOTFHVSP�
uso restringido e inspeccionada. La 
JOWFTUJHBDJØO� EFM� SJFTHP� FO� FEJmDBDJPOFT�
después del desastre ocurrido depende 
en sí del análisis territorial de las áreas 
expuestas y la vulnerabilidad en la zona 
(Aguiar, 2017), así como del análisis en 
sitio con expertos en el campo.

 La sostenibilidad de estructuras es 
un concepto técnico, sin embargo, puede 
tener mayor factor de riesgo dependiendo 
de sus dimensiones sociales, económicas 
y políticas culturales (World Bank Group, 
2018). Motivo por el cual, la afectación y 
la estimación de daños puede llegar a ser 
decisiva para el desarrollo de la región y 
EF�MB�SF�QMBOJmDBDJØO�FTQBDJBM�EFM�UFSSJUPSJP�
(MTOP, 2018). Por lo cual, se hace 
importante la evaluación post-desastre.

 El evento fue de subducción, 
resultado del movimiento de dos placas 
tectónicas: la placa de Nazca (placa 
oceánica) que se sumerge bajo la placa 
Sudamericana (placa continental) (IG-
EPN, 2016). Entonces, se parte de dos 
supuestos:  1. La distancia es un valor 
inverso a la intensidad y 2. Esta decrece 
progresivamente conforme a una función 
lineal que en general se aleja del foco de 
peligro (Cecilia J., et al., 2017).

II. DESARROLLO DEL ARTÍCULO

 Se debe poner en evidencia 
RVF� BVORVF� VO� FEJmDJP� QSFTFOUF� EB×PT�
que se pueden apreciar a simple vista 
en elementos estructurales, no implica 
OFDFTBSJBNFOUF�RVF�FM�FEJmDJP�FTUF�EB×BEP�
como para requerir una demolición.
Las réplicas del sismo principal de 7.8, 
pueden haber causado nuevos daños en 
MPT�FEJmDJPT�ZB�FWBMVBEPT�Z�OP�FWBMVBEPT��

� 4F� FWBMÞBO� FEJmDBDJPOFT�
consideradas en estado de emergencia 
Z� TF� QMBOJmDB� VOB� FWBMVBDJØO� EFUBMMBEB�
para, en un futuro próximo, recomendar 
intervenciones temporales o demoliciones.

 Se presenta la metodología de 
análisis utilizada en la evaluación de las 
estructuras post-desastre o post evento 
sísmico, para lo cual se desplazaron 
FRVJQPT�EF�USBCBKP�EFTEF�2VJUP�DPO�FM�mO�
EF� FTUBCMFDFS� FM� FTUBEP� EF� MPT� FEJmDJPT�
y mapear los resultados, poniéndolos 
a disposición del COE Cantonal y de la 
alcaldía. 

 La lógica utilizada en las 
sugerencias de procedimientos tenía el 
objetivo en dar prioridad a la seguridad de 
la ciudadanía, reactivar lugares públicos 
y dar soluciones a los requerimientos 
que llegaban, además de organizar a los 
voluntarios. Todo esto en coordinación 
con la municipalidad. 

 Se realizó una evaluación de 
un total de 58 estructuras, de la cuales 
comprenden infraestructuras de: 
centros de salud, hotelera, comercial, 
seguridad, servicios y gestión de riesgos. 
En el presente artículo se destacan las 
estructuras de centros de salud que 
corresponde a 23 estructuras.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 A la fecha del 22 de abril de 2016 
FO� .BOUB� TF� FWBMVBSPO� ��� FEJmDBDJPOFT�
de servicio público, de las cuales: 4 
corresponden a servicios hoteleros, 23 
a centros de salud, 13 a servicios de 
seguridad pública, 8 a comercio, 2 a 
transporte, 5 a gestión de riesgos y 3 a 
infraestructuras de servicios.

 Principalmente, se presentan 
daños en la zona urbana que fueron 
DBVTBEPT� QPS� MBT� BNQMJmDBDJPOFT� EF�
las ondas sísmicas en suelos saturados 
geotécnicos de tipos E y F (NEC-15) 
(Chunga, et al., 2017), en regiones 
según cartografía presentada de relieves 
BMVWJBMFT� TFEJNFOUBSJPT� Z� nVWJBM� NBSJOPT�
(CLIRSEN, 2011), y tanto en regiones 
saturadas con niveles freáticos muy cerca 
EF�MB�TVQFSmDJF�DPNP�FO�BRVFMMBT�FO�MBT�
que se tienen profundidades de 12 m en 
adelante.

ISSN:1390-5007         YANCHAPANTA, N., DELGADO, M. - Reporte preliminar de daños de 58 estructuras en Manta producidos por el sismo 16-A pp. 109-115



111
EÍDOS 18

2021

� &O� MB� mHVSB� �� TF� QVFEF� PCTFSWBS�
MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� MB� FWBMVBDJØO�
estructural de centros de salud de las 
23 estructuras estudiadas, en la que 
el 65.3 % corresponde a estructuras 
sin afectaciones visibles, estas están 
representadas por color verde, mientras 
RVF� FM� ����� �� EF� MBT� FEJmDBDJPOFT� TF�
encuentran afectadas en sus elementos 
no estructurales, sin embargo, no requiere 
demolición, estas corresponden a los 
puntos en color amarillo.  En tanto que el 
����� �� EF� MBT� FEJmDBDJPOFT� EF� DFOUSPT�
de salud están totalmente destruidas 
o requieren demolición inmediata, ya 
que se evidencia daño en los elementos 
estructurales, estas corresponden a los 
puntos de color rojo.

 En la foto 1 y 2 se observa a los 
delegados de la FICA-EPN evaluando 
los daños y estimando si la estructura es 
recuperable o no.

 En la foto 3 se visualiza daño en 
la mampostería y afectación a todo el 
mobiliario del piso de la estructura. 

 Haciendo una inspección en las 
estructuras evaluadas de la zona de 
desastre se nota un factor común de 
falencia. Es así que en la fotografía 4 se 
PCTFSWB�VOB�EFmDJFODJB�FO�MBT�EJNFOTJPOFT�
de los elementos estructurales, como 
también la incorrecta separación de estribos 
QPS� DPOmOBNJFOUP� RVF� EF� BDVFSEP� B� MB�
NEC-SE-HM 2015, debe ser menor entre 
10 cm o 6 veces el diámetro del refuerzo 
longitudinal, factor desencadenante de 
falla a compresión de las columnas.

Foto 1. Hospital IESS de Manta
Fuente: autores

Foto 2. Hospital IESS de Manta internamente.
Fuente: autores

Foto 3. Hospital IESS de Manta internamente. Se visualiza 
daño en mampostería
Fuente: autores

Figura 1. Acercamiento de estructuras evaluadas en los 
centros de salud en la ciudad de Manta después del 16-A.
Fuente: autores
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 En la foto 5 se observa uno de 
los problemas encontrados durante las 
visitas técnicas, el cual corresponde a 
un mecanismo de falla en la cabeza de 
DPMVNOB�JEFOUJmDBEP�DPNP�SØUVMB�QMÈTUJDB��
Hay un notorio problema de cedencia 
del acero longitudinal. Adicionalmente, 
el comportamiento es similar a un piso 
blando, ya que todo el eje que se muestra 
en la imagen presenta diferencia de masa 
al piso consecutivo.

� (FOFSBMNFOUF� TF� EFmOF� DPNP�
piso blando al nivel de planta baja o a 
cualquier piso intermedio en la estructura 
que no posea la misma rigidez o similar 
que su piso consecutivo directo superior. 
Entonces, el piso fallará por su debilidad 
en los elementos ante cargas laterales, en 
este caso, ante eventos sísmicos. Esto se 
evidencia en la foto 6.

 En lo referente a servicios básicos 
de la infraestructura sanitaria evaluada y 
ubicada en la ciudad de Manta, lugar en 
el que se presentan la mayor cantidad 
de daños, se encuentran en estado de 
requerimiento de atención inmediata por 
su vulnerabilidad y riesgo a daños. En 
MB� mHVSB� �� TF� PCTFSWB� VO� BDFSDBNJFOUP�
práctico del cálculo geo-estadístico 
observado.

'PUP����%FmDJFOUF�TFQBSBDJØO�EF�FTUSJCP�
Fuente: autores

'PUP� ��� %FmDJFOUF� TFQBSBDJØO� EF� FTUSJCP� FO� DBCF[B� EF�
columna.
Fuente: autores

Foto 6. Ejemplo clásico de piso blando.
Fuente: autores

Figura 2. Acercamiento del cálculo en geo-estadística 
espacial para un sector de la ciudad en zonas vulnerables 
de infraestructura sanitaria. 
Fuente: autores
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 De acuerdo a la altura de piso y 
al tipo de materiales, los mayores daños 
se concentran en el centro de la ciudad 
de Manta, donde se observa un patrón 
de comportamiento en función al número 
EF�QJTPT�EF� MBT�FEJmDBDJPOFT� MBT�DVBMFT�
TPO�EF�IPSNJHØO�BSNBEP��&O�MB�mHVSB���TF�
puede observar las áreas de concentración 
de daños de acuerdo a lo antes señalado.

 Este resultado se lo confrontó con el 
tipo de suelo y su saturación de los datos 
obtenidos en el IEE mediante descarga del 
sistema Nacional de Información 2016 para 
WFSJmDBS�TJ�MBT�DBVTBT�PCFEFDÓBO�B�GBDUPSFT�
EF�MB�DPOmHVSBDJØO�FTUSVDUVSBM�

 La saturación del suelo es uniforme 
a lo largo de toda la ciudad, por lo cual se 
descartó esta posibilidad. En la imagen 4 
se observa los tipos de permeabilidad en la 
zona que permiten saturación en el suelo.

 Al confrontar los resultados con la 
ubicación de las fallas geológicas en datos 
obtenidos del IEE (2011) se concluye que 
el sismo del pasado 16 de abril del 2016 
no tiene origen en una de las fallas que se 
NVFTUSBO�FO�MB�mHVSB���

 Hay que aclarar que existen 
estructuras que no han perdido su 
capacidad resistente original y no fueron 
NBZPSNFOUF� BGFDUBEBT�� &O� MB� mHVSB� �� TF�
puede observar un corte de las estructuras 
visitadas y observadas durante la visita 
de campo post evento sísmico, en la cual 

'JHVSB� �� "DFSDBNJFOUP� EF� MB� mHVSB� �� FO� FM� TFDUPS� EFM�
muelle. 
Fuente: autores

Figura 6. Estructuras visitadas y evaluadas en campaña 
de reconocimiento estructural post terremoto abril 2016.
Fuente: autores

Figura 5. Sistema de fallas ubicadas en la región de 
estudio.
Fuente: autores

Figura 4. Permeabilidad en la zona de estudio.
Fuente: autores

Figura 3 Daños en estructuras de hormigón en función del 
número de pisos.
Fuente: autores

el color rojo corresponde a estructuras 
inseguras, el color amarillo a estructuras 
que requieren un estudio detallado, pues 
su uso es restringido y el color verde a 
estructuras sin afectación aparente.

� &O� MB� mHVSB� �� TF� UJFOF� VO�
acercamiento de la imagen anterior 
por las cuales se requiere un estudio 
detallado y otras estructuras en las cuales 
se recomienda derrocarlas.
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 Por lo evaluado se plantea la 
tabla 1. En ella, se indica el número de 
FTUSVDUVSBT� FWBMVBEBT� Z� DMBTJmDBEBT� EF�
MBT����FEJmDBDJPOFT�DMBTJmDBEBT�DPNP�FM�
MIDUVI lo estableció. La tabla 1  puede 
resumirse en tres categorías (como 
propuesto por parte del MIDUVI en su 
mDIB�EF�BOÈMJTJT
��

 Pero las inspeccionadas 
tienen problemas de varias formas y 
necesitan análisis más profundos y de 
detalle. Se aclara que, al colocar solo la 
categorización, representa una visión 
evaluativa preliminar o rápida de las 
estructuras estudiadas.

2UJDQL]DFLyQ� GH� OD� UHFROHFFLyQ� GH� OD�
LQIRUPDFLyQ�\�RSHUDWLYLGDG�

 En los primeros dos días se trabajó 
con una lista de prioridad de valuación de la 
[POB�DFSP�Z�EF�MBT�FEJmDBDJPOFT�QÞCMJDBT��
Se llevaron a cabo las evaluaciones de 
estructura contenidas en este reporte.

 Aunque los pedidos de ayuda de la 
ciudadanía aumentaban, se decidió crear 
un proceso organizado para evaluarlos.

� &M�QSPDFEJNJFOUP�JEFOUJmDBEP�QBSB�
recolectar los datos de campo fue de 
manera sistémica. 

 El proceso se dividió en cuatros 
áreas, 

1. Una mesa de acercamiento a la 
ciudadanía para la recolección de la 
información necesaria hacia los técnicos 
para la creación de rutas y salidas de 
campo para evaluaciones.

2. Un grupo de ingenieros que organizaban 
las rutas y los voluntarios, para los 
recorridos de emergencia que surgían 
QBSB�MBT�FWBMVBDJPOFT�EF�MBT�FEJmDBDJPOFT�
B�USBWÏT�EF�VOB�mDIB�UÏDOJDB�

3. Una mesa de recolección de datos y 
primeras evaluaciones.

4. Una mesa técnica de elaboración en 
4JTUFNB�EF�*OGPSNBDJØO�(FPHSÈmDP�	4*(
�
Áreas de competencias evaluadas

 Se recuerda que no existen un 
tiempo estimado y uniforme para el control 
EF�VO�FEJmDJP�FTUB�BDUJWJEBE�QVFEF�UFOFS�
un tiempo mínimo de media hora o más. 
Además, se debe contabilizar el tiempo 
del traslado y de los medios para ir al 
área afectada. Los equipos mínimos para 
trabajar con seguridad son siempre de 
mínimo tres personas, entre los cuales 
están: un ingeniero senior, un ingeniero 
junior y un estudiante.

 La distribución de las zonas 
analizadas se presenta a continuación:

-ESPE: zona cero parcial.

-EULAM: zona en las provincias afectadas. 
Además, Portoviejo y Bahía

-EPN: infraestructuras de servicio público de 
la ciudad de Manta. Evaluación parcial del 
barrio Jocay y de Portoviejo. Requerimientos 
EF� MB� QPCMBDJØO� JEFOUJmDBEPT� DPNP�
emergencias (nivel 1) y requerimientos 
FTQFDÓmDPT� EFM� $0&�� &WBMVBDJØO� EF�
MPT� FEJmDJPT� JEFOUJmDBEPT� QPS� QBSUF� EFM�
levantamiento de datos de inteligencia y 
de algunos hoteles por necesidades de 
alojamiento para los voluntarios. Además 
de Manta, varias zonas en las provincias 
fueron evaluadas parcialmente: Portoviejo, 
Jaramijó, San Jacinto y San Clemente. 

-Municipio: zona en emergencia 
y requerimientos ciudadanos e 
infraestructuras públicas de competencia.

Actividades desarrolladas por grupo 

 Coordinación: cuerpo de 
ingenieros del ejército, con EPN, ESPE y 
municipalidad de Manta.

 ESPE: creación y propuesta de 
QSJNFSBT� mDIBT� VTP� EFM� 4*(� F� JOHSFTP�
de los datos obtenidos. Capacitación 
a los técnicos voluntarios de otras 
VOJWFSTJEBEFT�TPCSF� MB�mDIB�EFTBSSPMMBEB�
y capacitación relativa a los análisis que 
deben ser realizados en el campo.

Tabla 1
Categorización de estructuras evaluadas en Manta.
Fuente: autores
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 EPN: creación y propuesta del 
proceso de recolección de datos de 
coordinación y retroalimentación con la 
municipalidad. Metodología de trabajo: 
capacitación a los técnicos voluntarios 
de otras universidades para que ellos 
puedan continuar el trabajo en conjunto 
con el municipio. 

)LFKDV�WpFQLFDV

� -BT� mDIBT� UÏDOJDBT� TF� GVFSPO�
actualizando para poder trabajar con la 
mayor cantidad posible de información 
recabada de la evaluación. Para ese 
momento la información era de carácter 
general como: dirección, tipo de 
estructura, número de ocupantes de 
la vivienda, materiales utilizados en la 
estructura y semaforización. Las primeras 
mDIBT�OP�UFOÓBO�VOB�NFUPEPMPHÓB�EFmOJEB�
-BT�mDIBT�VUJMJ[BEBT�FO�GVODJPOFT�EF�VOB�
integración del proceso de información 
EFM� .*%67*� EFmOFO� USFT� OJWFMFT� EF� MPT�
FEJmDJPT�

��� 3PKP�� FEJmDJP� OP� VUJMJ[BCMF� QPS�
varias razones con ingreso restringido 
únicamente a técnicos y rescatistas, 
algunos de los cuales necesitan una 
evaluación más profunda.

��� "NBSJMMP�� FEJmDJPT� SFDVQFSBCMFT�
parcialmente utilizable con daños 
menores.

��� 7FSEF�� FEJmDJPT� RVF� OP� GVFSPO�
afectados, sin problemas evidentes, solo 
daños menores.

IV. CONCLUSIONES 

 El trabajo desarrollado se ha 
enfocado, principalmente, en el proceso 
de levantamiento de información sobre la 
DBMJEBE� FTUSVDUVSBM� EF� MPT� FEJmDJPT� EF� MB�
ciudad de Manta.

 En particular, la evaluación se 
FOGPDØ� FO� FM� BOÈMJTJT� EF� MPT� FEJmDJPT�
públicos, de los cuales 6 de los 58 
evaluados perdieron su capacidad de 
resistencia original (derrocamiento).

 Como ya se mencionó 
anteriormente, este estudio plantea una 
evaluación preliminar en la que no se 
incluye: calidad de los materiales, datos 

de ensayos (sean estos destructivos y no 
destructivos) y análisis lineal o no lineal de 
las estructuras con incertidumbre en su 
estado post-sismo.
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Resumen: 

El Proyecto Metro de Quito es un referente para la 
construcción subterránea a nivel mundial. Constituye 
el tren subterráneo más alto del mundo con referencia 
al nivel del mar (2 900 msnm) y es la obra más 
importante del Distrito Metropolitano de Quito. En 
esta importante obra se pudo contar con el desarrollo 
tecnológico y el método más seguro de construcción 
de túneles mediante (EBP). En el presente artículo se 
describen las características del proceso constructivo 
de las dovelas o segmentos de hormigón armado con 
mCSB� EF� BDFSP� QPMJQSPQJMFOP� P� NJYUP� RVF� SFDVCSFO�
el túnel de línea del Metro de Quito. En el proyecto 
se utilizaron 3 EBP llamadas ‘La Carolina’, ‘Luz de 
América’ y ‘La Guaragua’. En el presente artículo se 
dará a conocer el proceso constructivo, características 
físicas, geométricas, complementarias y especiales. 
El proceso de fabricación de las dovelas consiste 
en una producción en línea con puntos de espera 
o parada que suman un total de 18. El buen trabajo 
en las paradas es fundamental para tener una buena 
calidad en las dovelas, en cada parada se debe 
mantener el cuidado y prolijidad para cumplir con el 
proceso constructivo, ya que si existe una falencia en 
FM�QSPDFTP�SFQFSDVUF�EJSFDUBNFOUF�FO�FM�QSPEVDUP�mOBM�
de las dovelas. La equivocación en uno de los puntos 
del procedimiento traerá consigo pérdidas en todos 
los recursos, ya que se debe realizar el diagnóstico, 
evaluación, reparación o rechazo de una dovela. Una 
EPWFMB�RVF�OP�FTUÏ�DPOGPSNF�DPO�FM�QSPEVDUP�mOBM� Z�
no cumpla con todas las características técnicas no 
puede ser utilizada dentro del túnel porque consistiría 
en un posible colapso o falla dentro del túnel, el cual 
servirá para el paso del tren.   

Palabras clave: Metro de Quito, dovelas, hormigón, 
proceso, calidad.

Abstract: 

The ‘Metro de Quito’ project is a reference for 
underground construction worldwide, this project 
TJHOJmFT� UIF� IJHIFTU� TVCXBZ� USBJO� BSPVOE� UIF� XPSME�
with reference to sea level (2 900 meters above sea 
level) the most important construction site of ‘Distrito 
Metropolitano de Quito’. In this important construction 
it was possible to count on technological development 
and the safest method of tunnel construction through 
(EBP). This article describes the characteristics of the 
construction process of the segments or segments of 
reinforced concrete with steel, polypropylene or mixed 
mCFS�UIBU�DPWFS�UIF�UVOOFM�PG�UIF�A.FUSP�EF�2VJUP��MJOF��
In this project, it will be used in 3 EBPs called ‘La 
Carolina’, ‘Luz de América’ and ‘La Guaragua’. This 
article presents the construction process, physical, 
geometric, complementary and special characteristics. 
The segment manufacturing process consists of a 
production line with waiting or stop points that add 
up to a total of 18, several work at stops is essential 
to have a good quality in the segments, at each stop 
the care and neatness to comply with the construction 
process since if there is a failure in the process, this has 
B�EJSFDU�JNQBDU�PO�UIF�mOBM�QSPEVDU�UIF�NJTUBLF�JO�POF�
of the points of the procedure will bring with it losses 
in all resources, since you must perform the diagnosis, 
evaluation, repair or rejection of a segment. A segment 
UIBU� JT� OPU� JO� BDDPSEBODF� XJUI� UIF� mOBM� QSPEVDU� BOE�
does not comply with all the technical characteristics 
cannot be used inside the tunnel since it would consist 
of a possible collapse or failure within the tunnel which 
will serve for the passage of the train.

Keywords: Quito Metro, segments, concrete, process, 
quality.
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I. INTRODUCCIÓN

 Las obras subterráneas en la 
ciudad de Quito han estado marcadas, 
en gran parte, por la construcción de los 
colectores que atraviesan toda la ciudad. 
Entre ellos, se pueden mencionar los 
siguientes: Rio Grande, Anglo Frech, de 
la Prensa, Gualaquiza y Pucará. Estas 
estructuras han sido realizadas por 
diferentes métodos tradicionales como 
el Belga, el Austriaco y el método de 
Quito. Otras obras importantes que se 
han realizado a nivel subterráneo son 
los diferentes pasos a desnivel que se 
construyeron para mejorar la movilidad y 
tránsito de la ciudad capital.  

 A medida que ha ido creciendo y 
desarrollándose el Distrito Metropolitano 
de Quito y de la República del Ecuador 
se han concretado mega construcciones, 
en las cuales se ha tenido que utilizar 
el método con Tuneladoras. Entre las 
construcciones se pueden nombrar: “la 
construcción del túnel de conducción 
de la Central Hidroeléctrica Coca Codo 
Sinclair.” (Cesar Torero, 2018 )

 En la construcción del Metro 
de Quito se utilizaron varios métodos 
de construcciones subterráneas 
como: 1.Método cut and cover o entre 
pantallas en las 15 estaciones, pozo 
de extracción 1(terrenos del ISSFA), 
Variante Quitumbe (desde el emboquille 
hasta el pozo de extracción), Fondo de 
saco; 2. Excavación vertical por anillos 
sucesivos para los pozos de ventilación, 
salidas de emergencia, bombeo o pozos 
mixtos; 3. Métodos tradicionales para 
la construcción de galerías de pozos 
y la Galería Santa Clara y 4. Método de 
excavación mecanizada mediante EPB 
para el túnel de línea. 

 El método de excavación 
mecanizada mediante (EPB) Escudo de 
Presión de Tierras

 El método de excavación 
mecanizada data desde el año 1808 en 
el que Brunel presentó diferentes planes 
de construcción para la excavación del 
túnel. Su invento se denominó Máquina 
excavadora escudada. La oportunidad 
de aplicar su tecnología surgió en 1825, 
en este año, el ingeniero francés retomó 
la excavación, empleando para ello 
un escudo de sección circular. Este 
dispositivo consistía en una simple coraza 
metálica para sostener el terreno, el cual 
era empujado hacia adelante mediante 
un sistema de gatos. Este era el único 
elemento mecanizado, pues el resto de 
las operaciones seguían haciéndose con 
los sistemas tradicionales. El escudo se 
caracterizaba por su división en celdas 
con una persona trabajando en cada 
una de ellas de forma independiente. 
En 1828, debido al surgimiento de 
nuevas dificultades, se sustituyó el 
escudo utilizado por uno de sección 
rectangular.

 El propósito del artículo es conocer 
las diferentes etapas constructivas del 
proceso de fabricación de dovelas para 
asegurar la calidad en todo el túnel del 
proyecto del Metro de Quito. 

 El revestimiento de un túnel 
consiste en una estructura instalada dentro 
del mismo. La función del revestimiento, 
en este caso las dovelas, pueden ser 
estructurales para soportar el terreno, 
GVODJPOBMFT�QBSB�FWJUBS�FM�nVKP�EF�BHVB�Z�
servir de paso del tren, cables, materiales 
y bandejas.  

 El revestimiento puede estar 
integrado por proceso primario más un 
mOBM� P� TPMP� QVFEF� TFS� VO� SFWFTUJNJFOUP�
único. El revestimiento primario es el 
sistema de soporte de un túnel que 
debe garantizar la estabilización de la 
excavación a corto plazo, así como la 
seguridad de los trabajadores hasta 
MB� DPMPDBDJØO� EFM� SFWFTUJNJFOUP� mOBM��
&M� SFWFTUJNJFOUP� mOBM� FT� FM� TJTUFNB� EF�
TPQPSUF�EFmOJUJWP�EF�VO� UÞOFM�RVF�EFCF�
garantizar una adecuada seguridad 
estructural, absorbiendo las cargas de 
servicio de acuerdo con los criterios 
establecidos en el diseño. El revestimiento 
único, como su nombre lo dice, hace el 
trabajo tanto del revestimiento primario 
DPNP�EFM�mOBM�

se ha enfocado en la excavación de 
túneles que involucran problemas de 
estabilidad en el frente. Esta situación se 
presenta en túneles excavados en terrenos 
heterogéneos, en roca blanda a grandes 
profundidades y/o en condiciones donde 
la excavación se realiza por debajo del 
nivel freático (Pascual, 2017).
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 El revestimiento del túnel de línea 
del Metro de Quito está formado por 6 
dovelas (A1, A2, A3, A4, B y C) más 1 
llave (K). Las dovelas son segmentos 
de hormigón armado que son capaces 
de soportar los diferentes esfuerzos a 
los que van a ser sometidas, entre los 
cuales se pueden mencionar esfuerzo 
de compresión por parte del empuje del 
suelo y tracción y torsión en el caso de un 
sismo o asentamiento.

II. DESARROLLO DEL ARTÍCULO

 Para la implementación de las 
plantas de dovelas del túnel de Metro de 
Quito y posterior fabricación se utilizaron 
2 sitios al norte y al sur: Planta de Dovelas 
Norte ubicado en el frente Fondo de 
Saco que pertenece al actual parque 
bicentenario antes el antiguo aeropuerto 
‘Mariscal Sucre’ ala sur; y la Planta de 
Dovelas Sur ubicado en los predios de la 
Hacienda El Carmen cercana a la primera 
Estación ‘Quitumbe’. 

 Las dos plantas norte y sur 
comenzaron las adecuaciones del lugar y 
nave relativamente al mismo tiempo (junio 
de 2016). La planta que comenzó primero 
con la producción de dovelas fue la Planta 
Norte en el mes de noviembre de 2016. 
Para la construcción e implementación de 
las dos plantas se realizó la adecuación 
del lugar en el cual se iban a erguir las 
naves y áreas para el desarrollo de la 
planta. En la planta de dovelas sur se tuvo 
que realizar un gran movimiento de tierras, 
ya que el predio pertenece a la Hacienda 
el Carmen en donde en tiempos pasados 
se realizaban actividades ganaderas y 
agrícolas, por ende, para la adecuación de 
la plataforma se realizó el corte y relleno en 
varias zonas. Entre las principales áreas 
para el desenvolvimiento de la producción 
de dovelas constan: Nave de dovelas, área 
de armado de acero, planta de hormigón, 
zona para el acopio de agregados, 
CPEFHBT�PmDJOBT�JOTUBMBDJPOFT�TBOJUBSJBT�
vestidores, laboratorio, comedor, centro 
médico, pozos para el abastecimiento 
de agua, estacionamientos y área para el 
transporte de dovelas.

 Dentro de la Nave de dovelas se 
contó con un sistema carrusel elaborado y 
armado por la empresa (CBE), compuesto 
por una línea de producción de 12 puntos 

o paradas, cámara de curado acelerado, 
sistema vacuum, 42 moldes que equivalen 
a la producción de 7 anillos puentes y 
pórticos grúas con capacidad entre 3 a 5T 
para la movilización de las dovelas dentro 
de la nave. 

 En la parte exterior de la Nave 
se encontraba el área de armado de 
acero. En esta zona se contaba con 2 
mesas por cada tipo de dovela para la 
elaboración de la armadura principal 
longitudinal y transversal compuesta por 
acero de diámetros de 10, 12, 16 mm y 
4 vigas perimetrales que forman parte de 
la estructura. Además, se contó con una 
noria en la que se podía almacenar un total 
de 28 armaduras para el ingreso hacia la 
nave. 

 El acopio constituye el área externa 
de mayor dimensión de las plantas . En 
este sitio se ubican las dovelas de forma 
convexa, una encima de otra y separadas 
por tacos de madera correctamente 
ubicados para evitar efectos de 
excentricidad. En esta área se coloca 
una cantidad entre 300 a 500 anillos, 
dependiendo del área. Además, un dato 
importante que se debe contar con por lo 
menos 1 000 anillos para comenzar con la 
excavación y colocación en la EPB. 

 Para la fabricación de hormigón se 
debe contar con una planta de capacidad 
de 80m3 /h con un sistema automatizado 
mediante bandas y tolvas. 

&DUDFWHUtVWLFDV�JHRPpWULFDV�\�ItVLFDV�GH�
XQD�GRYHOD�

Tabla 1. Características geométricas y físicas
Fuente: propia
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&DUDFWHUtVWLFDV� JHRPpWULFDV� \� ItVLFDV�
GHO�DQLOOR�

3DUWHV�GH�XQD�GRYHOD�

 Trasdós: es la parte externa de la 
dovela, la parte que va a estar en contacto 
directo con el gap y el suelo. Esta parte 
de la dovela será la encargada de trasmitir 
los esfuerzos hacia la dovela.

 Intradós: es la parte interna de 
la dovela. Esta parte va tener la función 
de ser lo más lisa posible para que el 
erector de dovelas pueda absorber de 
una buena forma para colocar en el 
túnel. Además, está parte será la que 
tiene vista al interior del túnel, por ende, 
debe ser la que mejor acabado tenga. 
&O�FTUB�QBSUF�TF�UFOESÈO�MPT�PSJmDJPT�QBSB�
una posible inyección y los elementos 
para colocar pernos de anclaje para la 
instrumentación.  

 Escudo: es la parte posterior de 
la dovela. Aquí se colocarán los packers 
para que el impacto entre anillo y anillo no 
genere esfuerzos adicionales. 

 Empuje o avance: el empuje o 
avance es la parte más importante para el 
avance de la EPB. En esta área los gatos 
hidráulicos se apoyarán con una fuerza 
de máximo de 4615 kN en operación. 
Se considera el área de contacto de 
1.270x2.25 m2. 
 
0RQWDMH�GH�SUXHED��DQLOOR�PDHVWUR���

 Para comprobar el aparejamiento, 
separación de los agujeros de los 
tornillos, se montará un juego de 
EPT� BOJMMPT� FO� VOB� TVQFSmDJF� QMBOB� Z�
nivelada. Este anillo se armará al inicio 
de la producción y se mantendrá hasta el 
mOBM�ZB�RVF�TFSÈ�VO�FMFNFOUP�EF�HVÓB�Z�
soporte para revisar las juntas y posibles 
anomalías. 

&KHTXHR�GLPHQVLRQDO�GHO�HQFRIUDGR 

� -B� WFSJmDBDJØO� EF� UPEPT� MPT�
moldes se la realizará cuando hayan 
cumplido 250 puestas. Esta medición 
se la realiza con equipo calibrado y 
técnicos que conozcan el procedimiento. 
En este chequeo se revisan las anchuras 
de los moldes en 10 ejes, el control de 
la orientación transversal y longitudinal, 
control del arco de los moldes y control 
del espesor en 6 ejes.

0DWHULDOHV�XWLOL]DGRV�SDUD�OD�IDEULFDFLyQ�
GH�GRYHODV�

Tabla 2. Características geométricas y físicas
Fuente: propia

Tabla 3. Materiales utilizados 
Fuente: propia
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3URGXFFLyQ�GH�OtQHD�

 Una línea de producción es el 
conjunto de operaciones secuenciales en 
las que se organiza un proceso para la 
fabricación de un producto. Esto implica el 
ordenamiento de las fases y operaciones 
que se asignan individualmente o en 
grupo de trabajo. La asignación de los 
trabajos, maquinaria y equipos debe ser 
la más adecuada para que en la línea de 
producción se realice el mayor trabajo 
posible en un día. 

 En la producción en línea de la 
planta de dovela se utilizaron 18 puntos 
descritos a continuación: 

a) Limpieza y apertura de moldes 

 El primer proceso dentro de la línea 
de producción es la limpieza y apertura 
de moldes, en este proceso se realiza la 
apertura de los moldes con pistolas de 
aire. La limpieza se realiza con gratas y 
aire a presión. En este punto o parada se 
debe realizar la limpieza total del molde y 
retirar todos los residuos de hormigón. 

b) Colocación de desmoldante

 El siguiente proceso es la 
colocación del desmoldante que servirá 
como material que ayude al hormigón a 
salir del molde metálico y que no genere 
esfuerzos adicionales al momento de 
sacar la dovela del molde. En el comienzo 
de la producción se utilizó desmoldante de 
tipo convencional. A medida que pasaba 
la producción, y para mejorar la calidad, 
se utilizaron diferentes desmoldantes 
biodegrádales para que no exista 
contaminación al ambiente y accidentes.

c) Colocación de insertos plásticos

 Pasada la etapa de la colocación 
de desmoldante, se colocan todos los 
insertos plásticos que van en la dovela en 
la parte del escudo y avance, se colocan 
los insertos tipo casquillos que servirán 
como el enlace entre anillos. En la parte 
lateral se coloca el inserto tipo M20, este 
inserto se coloca para que haya unión 
entre dovelas al momento que se forme 
el anillo. En la parte interna del molde se 
coloca el inserto plástico tipo M25, el cual 
estará embebido y será de apoyo para 

el anclaje de la cinta transportadora o 
plataformas en el túnel.  

d)  Armado de acero 

 El armado de acero no está dentro 
de la línea de producción, las armaduras 
TF� GBCSJDBO� FO� VO� ÈSFB� FTQFDÓmDB�� 1BSB�
armar cada armadura de los diferentes 
tipos en total se tienen 2 mesas de armado 
por cada tipo de dovela, lo cual suma 14 
mesas. Al momento de armar el acero se 
colocan las guías y maestras para facilitar 
el montaje de la estructura. El acero debe 
estar en un buen estado y no contar con 
manchas o suciedades.  

e) Alimentación de armaduras a la noria

 Una vez armadas las estructuras 
de acero se colocan en camas para la 
revisión. La supervisión consiste en ver la 
cantidad de acero colocado, el diámetro, 
medida del acero transversal, longitudinal 
y, una vez revisada y liberada la armadura, 
se transporta a la noria. En la noria se 
puede colocar hasta máximo 4 estructuras 
de acero por tipo de dovela.   

f) Colocación de separadores, armaduras 
y tornillos mecánicos 

 Luego de haber realizado la 
limpieza de los moldes, colocación de 
desmoldante e insertos se colocan 3 tipos 
de separadores en la armadura para 
cumplir con los recubrimientos necesarios 
entre acero y hormigón, se tienen 3 tipos 
de separadores de medidas 3 cm, 4 cm, 
5 cm. Se coloca la armadura dentro del 
molde y se colocan los tacos o tornillos 
mecánicos, los cuales servirán de unión 
entre las dovelas. 

g) Cerrado de Capots 

 Luego de haber colocado la 
armadura dentro del molde se procede 
a cerrar los capots para el siguiente 
proceso. 

h) Colocación y vibrado de hormigón 

 Este punto es uno de los más 
importantes, ya que aquí comienza a 
colocarse el hormigón que se elabora 
mediante la planta y es conducida 
mediante las cubas. La colocación del 

MORALES, E. - Características del proceso constructivo de las dovelas para el túnel del Metro de Quito. pp 117-125          ISSN:1390-5007



122
EÍDOS 18

2021

hormigón debe ser distribuida por todos 
los lados del molde, para lo cual se utiliza 
herramienta menor tipo rastrillos para 
colocar el hormigón. Para el vibrado 
se utiliza aire a presión que oscila entre 
6 a 8 Bares. El vibrado juega un papel 
fundamental para el buen acabado de las 
dovelas. El exceso de vibrado hará que 
la lechada suba y el poco vibrado creará 
coqueras.  

i) Apertura de Capots y fratasado

 Luego de haber colocado el 
hormigón, se procede al siguiente punto 
en el que se abren los capots para 
WFSJmDBS� FM� FTUBEP� EFM� IPSNJHØO� GSFTDP� Z�
realizar el fratasado del trasdós. El alisado 
de la dovela en la parte externa debe ser 
homogéneo y con poca presencia de 
burbujas. 

j) Curado acelerado 

 Luego de haber colocado el 
hormigón en el molde y fratasado, 
la parte superior la dovela pasa por 
un proceso de curado acelerado a 
condiciones de temperatura y humedad 
contraladas. La temperatura debe 
estar entre el rango de 55 a 60 grados 
centígrados y una humedad relativa 
recomendada al 100 %, mínimo 90 %. El 
tiempo de curado dependerá del nivel 
de ritmo de la producción. Cuando el 
nivel de producción sea alto, los tiempos 
de curado serán bajos entre 4 a 5 horas, 
si los tiempos de producción son bajos, 
el curado será mayor. 

k) Salida de la dovela 

 Uno de los puntos más esperados 
es la salida de la dovela. En especial, 
cuando el tiempo de curado no ha sido 
el necesario para que cumpla con la 
resistencia apta para el izaj. En este 
punto, en conjunto con laboratorio se 
debe revisar que haya cumplido con la 
resistencia mínima para el izaje que es de 
100kg/cm2.

l) Izaje hacia la máquina de volteo 

� 6OB� WF[� WFSJmDBEP� MB� SFTJTUFODJB�
de la dovela, se procede a izarla con el 
sistema vaccum conocido como ventosa. 
Este balancín “dispone de unos brazos 

hidráulicos de seguridad que abrazan la 
dovela y señales luminosas y acústicas 
que indican la elevación de la dovela con 
la máxima seguridad”. 

m) Volteo de la dovela 

 Una vez colocada la dovela en 
posición cóncava, se procede a realizar 
el volteo para que la dovela quede en 
posición convexa. En esta posición se 
realizarán los acopios necesarios sin 
afectar a su estructura debido a los 
diferentes esfuerzos por los que va a ser 
sometida en el proceso de pre acopio, 
acopio, transporte y colocación en el 
túnel.  

O
�*EFOUJmDBDJØO�DPMPDBDJØO�EF�FUJRVFUBT�
barra guía y junta elastomérica 

� -B� JEFOUJmDBDJØO� EF� MB� EPWFMB� FT�
sumamente importante para llevar el 
control, registro y trazabilidad. Debido 
B� RVF� MB� JEFOUJmDBDJØO� TF� QFSEÓB� FOUSF�
anillos al momento de colocar en el túnel, 
se decidió colocar dos etiquetas en el 
intradós para poder visualizar dentro del 
túnel a que anillo corresponde y poder 
dar el seguimiento necesario. Además, 
en este punto se coloca la barra guía 
que servirá para juntar las dovelas y 
conformar el anillo, además se coloca 
la junta elastomérica tipo Tokio con 
pegamento Dathesive y se procede a 
ejercer presión entre la junta y la dovela 
para que no permita el paso de agua y 
quede totalmente hermética la dovela en 
el túnel. 

o) Salida al pre acopio 

 En este punto, la dovela sale al pre 
acopio y sobre ella solo se pueden colocar 
un grupo de dovelas entre 3 a 4 hasta 
alcanzar la resistencia de 150 kg/cm2 para 
QBTBS�BM�BDPQJP�EFmOJUJWP��

p) Salida al acopio 

 Una vez revisada la resistencia 
mayor a 150 kg/cm2, las dovelas pasan 
al acopio que se colocará de una manera 
distribuida y las dovelas se montarán 
una encima de otra, separadas por tacos 
de madera de sección de 10x10cm, 
colocadas de tal manera que no existan 
esfuerzos de excentricidad. 
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q) Liberación de dovelas 

 Pasado los 28 días, se procede a 
la liberación de las dovelas en conjunto 
DPO� MB�mTDBMJ[BDJØO�EFM�QSPZFDUP��&O�FTUF�
punto, se revisa visualmente que la dovela 
cumpla con todas las características y 
resistencia.  

r) Transporte

 Una vez liberada la dovela, se 
procede a cargar sobre una plataforma 
que se debió adecuar en las plantas para 
conducir a los pozos de ataque ubicados 
en Solanda o Fondo de Saco. 

5HSDUDFLyQ�GH�ODV�GRYHODV�

 El objetivo de la reparación de las 
dovelas es corregir los defectos, ya sean 
estructurales o funcionales, que se han 
generado en el proceso constructivo. 
Así como las efectuadas durante el 
acopio, transporte o colocación en el 
túnel.

�0DWHULDOHV�SDUD�OD�UHSDUDFLyQ�

 Herramienta menor, mortero de 
reparación y relleno para que la resistencia 
sea igual o mayor a la resistencia de la 
dovela 450kg/cm2. En este caso, se utilizó 
relleno Sika Tipo 122, Sika Rep, Aditop 
122, puente de adherencia polímeros 
acrílicos sika viscobond y adhesivo 
epóxico sikadure 32.

 La inspección que se realiza 
para determinar el grado de falla se 
lo realiza de manera visual y métrica. 
En la parte visual se evalúa si existen 
burbujas en el trasdós, desconchones 
o roturas, exposición del acero, material 
suelto, coqueras, micro fisuras, fisuras 
y grietas.

 Para las reparaciones existen 2 
UJQPT��TVQFSmDJBMFT�Z�QSPGVOEBT�

&RQWURO�GH�FDOLGDG�HQ�HO�KRUPLJyQ�

 El control de calidad en el 
hormigón es un tema muy importante 
en la actualidad. Ofrece grandes 
beneficios y estadísticas para poder 
llevar el control de cuantas dovelas son 
aptas y no. 

&RQWURO�GH�KRUPLJyQ�HQ�HVWDGR�IUHVFR

&RQWURO� GH� KRUPLJyQ� HQ� HVWDGR�
HQGXUHFLGR
�

&RQWURO�GH�FDOLGDG�HQ�ORV�DJUHJDGRV�

Tabla 4. Control de hormigón en estado fresco
Fuente: plan de ensayo CL1

Tabla 5. Control en hormigón endurecido
Fuente: plan de ensayo CL1

Tabla 6. Control de calidad en los agregados
Fuente: propia
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Los datos que a continuación 
se muestran se han recolectado en la 
producción de anillos de la Planta de 
Dovelas Sur que funcionó desde diciembre 
de 2016 hasta septiembre de 2018. Todos 
estos datos fueron facilitados por el área 
de calidad y laboratorio del Consorcio 
Línea 1 ‘Metro de Quito’ ‘Acciona’.

 En la tabla 7 se muestra la cuantía de 
acero por metro cubico de hormigón. Este 
dato nos sirve como referencia para conocer 
cuantos kilos de acero se necesitan para 
completar un metro cúbico de hormigón. 

 En la tabla 8 se indican pesos de 
2 materiales que son fundamentales para 
la fabricación de las dovelas: el aditivo 
que va a ayudar a la trabajabilidad del 
hormigón y la impermeabilización, ya que 
deseamos tener un producto impermeable 
para que el túnel no tenga caídas de agua 
TVCUFSSÈOFB�Z�MB�mCSB�EF�BDFSP�UJQP�%SBNJY�
4d, que también aporta al peso de la 
dovela y a los esfuerzos de temperatura y 
mínimos de tracción. 
 
 En la tabla 9 se puede evidenciar 
que la relación agua-cemento que se 
utilizó en el proceso de fabricación de 
dovelas fue de 0.403. Una relación baja 
que siempre se contralaba, ya que las 
dovelas necesitan de una alta resistencia 
temprana para poder desencofrar e izar 
para continuar con la producción. Esta 
CBKB� SFMBDJØO� JOnVZF� FO� MB� DPOTJTUFODJB�
y trabajabilidad del hormigón, ya que se 
trabaja con un hormigón seco, su slum 
debe ser menor a 6cm, si no existe un 
buen vibrado la dovela tendrá coqueras y 
será motivo de reparación. 

 En la tabla 10 se considera el peso 
aproximado de cada dovela y el peso total 
del anillo conformado por 6 dovelas más 
1 llave que tiene 13 posiciones. Este peso 
sirve como referencia para considerar los 
soportes del pre acopio, acopio y transporte. 

IV. CONCLUSIONES 

 El método de excavación 
subterránea mediante EPB es un método 
NVZ�TFHVSP�Z�DPOmBCMF�RVF�TF�IB�VUJMJ[BEP�
en el Ecuador y en la ciudad capital de 
Quito. 

Tabla 7. Cuantía de acero por kg
Fuente: propia

Tabla 8. Pesos de materiales
Fuente: propia

Tabla 9. Relación agua cemento 
Fuente: propia

Tabla 10. Pesos aproximados de las dovelas   
Fuente: propia
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 El revestimiento que se utilizó 
en la primera línea del Metro de Quito 
para el túnel de línea en su mayoría fue 
conformado por dovelas, las cuales 
UVWJFSPO�VO�QSPDFTP�QMBOJmDBEP�QBSB�UFOFS�
un producto de calidad. 

 Los materiales con los que se 
pudieron fabricar las dovelas cumplen 
con todas las normativas internacionales y 
nacionales para garantizar el producto. 

 El proceso constructivo de la 
fabricación de dovelas consta de 18 
puntos o paradas de un sistema en línea, el 
cual debe tener el mayor cuidado en cada 
sitio para que el producto sea conforme y 
no tener pérdida de recursos. 

 Cada tipo de dovela es variable, 
no tienen una característica repetida 
entre ellas. La forma del anillo no es una 
circunferencia perfecta, se trata de una 
forma troncocónica que permite distribuir 
de mejor manera los esfuerzos externos 
producidos por el suelo: agua.  

 La pérdida de recursos es un 
agravante para la producción en la planta. 
Los recursos que se pierden al momento 
de tener una dovela no conforme son el 
tiempo, el dinero, la calidad y las horas 
laborables.  

� &M�QSPEVDUP�mOBM�RVF�TF�FOWÓB�IBDJB�
los diferentes pozos de ataques debe ser 
de alta calidad, ya que al momento de 
colocar en la EPB debe dar la facilidad 
para el montaje en el túnel.

 Los resultados obtenidos pueden 
tomarse como referencia en túneles 
construidos con dovelas que tengan las 
mismas o similares características. 

 A nivel internacional, el Ecuador 
está preparado para los retos de las 
grandes construcciones. Los técnicos 
y la mano de obra ecuatoriana están 
preparados para las obras grandes y para 
adquirir y trasmitir conocimientos a las 
futuras generaciones.  
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Cuidar el espacio, la 
FRQVWUXFFLyQ�DUTXLWHFWXUD�\�OD�

sociedad

“Un profundo deseo nos domina: todavía queremos tener ciudades donde podamos vivir como dice Aristóteles 
no sólo seguros y sanos sino también felices” Bruno Taut

El concepto de cuidado relacionado con las ciudades en las que vivimos y el espacio construido, ya sea urbano, 
rural o arquitectónico, ha sido investigado en varios momentos históricos y en diferentes disciplinas.  Hoy más que 
nunca, vuelve de actualidad impulsado por el cambio climático y por los sucesos de salud pública protagonistas 
en los últimos años. Acontecimientos políticos importantes como el COP26 de Glasgow señalan la necesidad 
y la urgencia de proponer soluciones que ya no estén vinculadas a un solo ámbito del conocimiento, sino de 
forma colectiva y con un enfoque sistémico de interdependencia. Nos necesitamos los unos a los otros para 
USBOTGPSNBS�MPT�DPOnJDUPT�IVNBOPT�Z�FTQBDJBMFT�FO�PQPSUVOJEBEFT�EF�DVJEBEP�EFM�QMBOFUB�5JFSSB����

'SFOUF�B�VO�FOUPSOP�IVNBOP�Z�VSCBOP�FO�EJTQVUB�EPOEF�WBMPSFT�DPOWJDDJPOFT�Z�DPNQPSUBNJFOUPT�EFmOFO�VO�
panorama complejo, son siempre más necesarios nuevos paradigmas.

&TUF�OÞNFSP�BCSF�VO�FTQBDJP�EF�SFnFYJØO�Z�EJÈMPHP�TPCSF�MB�QPTJCJMJEBE�EF�DVJEBS�EFM�QBJTBKF�EF�MBT�DJVEBEFT�
de los asentamientos urbanos, de los procesos y de los proyectos arquitectónicos que generan el hábitat 
contemporáneo, pero también el cuidado unos de otros, de las comunidades y, por lo tanto, de la salud pública, 
DPOEJDJØO�GVOEBNFOUBM�RVF�EB�TJHOJmDBEP�B�MB�DBMJEBE�EFM�FOUPSOP�DPOTUSVJEP���

Descriptores

Cuidar el paisaje. El paisaje es una entidad autónoma, metabólica y sistémica, ambiental y cultural a la vez, 
donde la naturaleza y las actividades humanas se encuentran. Cuidar de él quiere decir cuidar de los equilibrios 
ecosistemicos, de la biodiversidad y, por tanto, del clima. Hoy en día resulta siempre más importante considerar 
MB�DJVEBE�DPNP�QBSUF�EF�MB�OBUVSBMF[B�	4QJSO
�Z�EFmOJS�QSPDFTPT�FTUÈO�EFMJOFBEPT�QPS�FM�VSCBOJTNP�FDPMØHJDP�Z�
por las soluciones basadas en la naturaleza.
 
Cuidar dentro de las ciudades, asentamientos y políticas. Las ciudades contemporáneas están viviendo un 
QFSÓPEP�EF�HSBOEFT� SFnFYJPOFT�TPCSF�DØNP�WJWJS� KVOUPT� 	#JFOBM�EF�7FOFDJB�����
��-B�QMBOJmDBDJØO�FM�EJTF×P�
y las políticas urbanas y rurales buscan un nuevo paradigma cultural basado en el respeto y el diálogo sobre 
la equidad de género, el respeto a las identidades locales, pero, sobre todo, un equilibrio renovado entre los 
actores urbanos y humanos para proponer un entorno de seguridad colectiva e individual y felicidad (Taut).

Cuidar el diseño y la construcción.� &M� EJTF×P� BSRVJUFDUØOJDP� Z� FTUSVDUVSBM� EF� MPT� FEJmDJPT� FO� MBT� DJVEBEFT�
DPOUFNQPSÈOFBT�FOGSFOUBO�FM�EJGÓDJM�SFUP�EF�DPNCJOBS�GVODJPOBMJEBE�Z�FmDJFODJB�DPNP�EJTQPTJUJWPT�UÏDOJDPT�QBSB�
DVJEBS�MPT�DJVEBEBOPT�Z�VTVBSJPT�GSFOUF�B�MPT�SJFTHPT�TPDJP�FTQBDJBMFT�	DPNP�MBT�EJmDVMUBEFT�EFM�IÈCJUBU�IVNBOP�
durante un lockdown) y antrópicos-naturales (el cambio climático obliga a tomar en cuenta la exacerbación de 
las consecuencias de sismos, inundaciones, calentamiento global e islas de calor entre otros). 
Cuidar la salud y la sociedad. El entorno construido, al día de hoy, es un escenario en disputa, caracterizado 
QPS�MB�BQMJDBDJØO�EF�SFTUSJDDJPOFT�Z�MJNJUBDJPOFT�EF�MB�MJCFSUBE�B�CFOFmDJP�EF�MB�TBMVE�DPMFDUJWB�F�JOEJWJEVBM��-BT�
cuestiones urbanas relativas a la propagación de enfermedades masivas y sus consecuencias en el sistema de 
salud pública y privada, cuestiona sobre la capacidad de dialogo entre el mundo de la medicina y las disciplinas 
VSCBOBT�RVF�EFmOFO�SFHMBT�Z�FOGPRVFT�EF�MB�DJVEBE�DPNP�TJTUFNB�EF�DVJEBEP�DPMFDUJWP��

Cuestiones

¿Cuál es el rol del paisaje para determinar entornos orientados a la implementación de la biodiversidad y la 
reconstrucción de ecosistemas frágiles?
{$ØNP�MB�QMBOJmDBDJØO�Z�MBT�QPMÓUJDBT�VSCBOBT�Z�SVSBMFT�QVFEFO�EFUFSNJOBS�VO�SFOPWBEP�FRVJMJCSJP�FOUSF�BDUPSFT�
en el panorama contemporáneo? 
¿Cómo la arquitectura ha integrado aspectos de cuidado hacia el bienestar de sus usuarios y del ambiente 
salvaguardando los principios compositivos proprios de la disciplina? 
¿Cómo los aspectos tecnológicos del diseño se integran al proyecto arquitectónico, urbano y del paisaje para 
enfrentar cuestiones de seguridad y cuidado de los usuarios frente a los riesgos y amenazas actuales?
¿Cuáles estrategias/indicaciones/sugerencias puede la medicina otorgar a las disciplinas de la arquitectura y de 
MB�QMBOJmDBDJØO�QBSB�FM�EFTBSSPMMP�EF�BNCJFOUFT�EF�WJEB�NÈT�TBMVEBCMFT 
¿Cómo aspectos que proceden de procesos biológicos, químicos o virales pueden ser transferidos al ámbito 
arquitectónico, urbano y del paisaje para mejorar los espacios de vida pública y privada?
¿Como con los requerimientos de diseño estructural (Estado límite de Servicio-Control de vibraciones y 
EFnFYJPOFT
�DPOUSJCVZFO�B�VO�EJTF×P�JOUFHSBEP�PSJFOUBEP�BM�DVJEBEP 
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Taking care within the space, 
building and society

“A deep desire dominates us: we still want to have cities where we can live as Aristotle says not only safe and 
healthy but also happy” Bruno Taut

The concept of care related to the cities and built environment we live in, whether urban, rural or architectural 
ones, has been broadly investigated in different times and disciplines. Nowadays, it is a current topic driven by 
climate change and the public health events that have become mainstream in recent years. 

Important political events such as COP26 in Glasgow suggest to urgently act with novel solutions that are no 
longer linked to a single area of knowledge, but with collective and a systemic approach of interdependence. We 
OFFE�FBDI�PUIFS�UP�USBOTGPSN�IVNBO�BOE�TQBDF�DPOnJDUT�JOUP�PQQPSUVOJUJFT�GPS�DBSJOH�PVS�QMBOFU����5IF�DVSSFOU�
IVNBO�BOE�VSCBO�DPOUFTUFE�FOWJSPONFOU�XIFSF�WBMVFT�DPOWJDUJPOT�BOE�CFIBWJPST�EFmOF�B�DPNQMFY�QBOPSBNB�
claims for new paradigms of living together.

5IJT� JTTVF�BJNT� UP� SFnFDU�BOE�DSFBUF�B�EJBMPHVF�PO�IPX� UBLJOH�DBSF�PG� UIF� MBOETDBQF�DJUJFT�VSCBO�BOE�SVSBM�
settlements, processes and architectural projects that generate contemporary habitat; but also, to care of each 
other, of the communities and, therefore, of public health, a fundamental condition that gives meaning to the 
quality of the built environment.
 

Insights

Taking care within a landscape. The landscape can be considered as an autonomous, metabolic and systemic 
entity, both environmental and cultural, hence it is where nature and human activities meet. Taking care of it 
is strongly linked with protecting of ecosystem balances, biodiversity and therefore its climate. Nowadays it is 
mandatory to consider the city as part of nature (Spirn), as well as its processes are outlined by ecological 
urbanism and by solutions based on nature.   
 
Taking care within cities, settlements and policies. Contemporary cities are experiencing a period of great 
SFnFDUJPOT�PO�)PX�UP�MJWF�UPHFUIFS�	7FOJDF�#JFOOBMF�����
��6SCBO�BOE�SVSBM�QMBOOJOH�EFTJHO�BOE�QPMJDJFT�TFFL�
a renewed cultural paradigm based on respect and dialogue about gender equity, respect for local identities, 
but, above all, a renewed balance between urban and human actors to propose an environment of collective and 
individual security and happiness (Taut).  

Taking care within design and construction: Architectural and structural design in contemporary cities faces the 
TUSPOH�DIBMMFOHF�PG�DPNCJOJOH� GVODUJPOBMJUZ�BOE�FGmDJFODZ�BT� UFDIOJDBM�EFWJDFT� UIBU� UBLF�DBSF�PG�DJUJ[FOT�BOE�
VTFST�XJUIJO� TPDJP�TQBUJBM� SJTLT� 	TVDI�BT� UIF�EJGmDVMUJFT� PG� IVNBO� MJGF�EVSJOH� MPDLEPXO
� BOE�BOUISPQJD� OBUVSBM�
IB[BSET�	DMJNBUF�DIBOHF�GPSDFT�UP�UBLF�JOUP�BDDPVOU�UIF�DPOTFRVFODFT�PG�FBSUIRVBLFT�nPPET�HMPCBM�XBSNJOH�
and heat islands among others)

Taking care within health and society. Nowadays the built environment is a contested scenario characterized by 
restrictions and limitations of freedom to the advantage of collective and individual health. Urban issues relating 
to the spread of mass diseases and their impact on the public and private health system, claims for a dialogue 
CFUXFFO�UIF�IFBMUI�BOE�VSCBO�EJTDJQMJOFT�UIBU�EFmOF�SVMFT�BOE�BQQSPBDIFT�GPS�UIF�DJUZ�BT�B�TZTUFN�PG�DPMMFDUJWF�
care.

Questions

What is the role of the landscape in determining environments oriented to the biodiversity implementation and the 
reconstruction of fragile ecosystems?
How can urban and rural planning and policies determine a renewed balance between actors in the contemporary 
landscape?
How has architecture integrated aspects of care towards the well-being of its users and the environment 
safeguarding the principles of the discipline?
How are technological design aspects integrated into architectural, urban and landscape projects in order to 
address issues of user’s safety and in the face to current risks and threats? 
Which strategies / indications / suggestions can medicine give to the disciplines of architecture and planning for 
the development of healthier living environments?
How aspects that come from biological, chemical or viral processes can be transferred to the architectural, urban 
and landscape environment to enhance the spaces of public and private life?
)PX�EP�TUSVDUVSBM�EFTJHO� SFRVJSFNFOUT� 	4FSWJDF�-JNJU�4UBUF�7JCSBUJPO�BOE�%FnFDUJPO�$POUSPM
� DPOUSJCVUF� UP�BO�
integrated care-oriented design?
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